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RESUMEN 

El presente siglo XXI es considerado como la era del conocimiento, el cual 

evidencia un claro desfase de la universidad con la época, lo que requiere de 

un cambio significativo dentro del ámbito de la mejora continua de la calidad de 

enseñanza y de la calidad de la investigación, los que constituyen la base para 

aspirar a la excelencia institucional. Dentro de este marco, las universidades se 

convierten en elementos fundamentales del sistema de innovación, e 

investigación, tanto como proveedora de capital humano competitivo y como 

promotor de nuevas organizaciones y tecnologías. 

Este trabajo de investigación que lleva por título "EL CAPITAL 

INTELECTUAL COMO RECURSO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO", fue desarrollado en la 

ciudad de Puno, para lo cual, nos hemos planteado el siguiente objetivo 

general: Evaluar el capital intelectual como impulsor de la competitividad de la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

La investigación nos ha permitido demostrar que la Universidad Nacional 

del Altiplano tiene un capital Intelectual destacable con muchas fortalezas y 

capacidades en su capital humano, estructural y relacional, tales como: Altos 

índices de docentes con grados académicos de Maestro y Doctor en las 

Escuelas Profesionales; Alta demanda de la población estudiantil por continuar 

sus estudios en una Escuela Profesional, como Ciencias Contables, Derecho, 

Administración y otros; Preferencia de los egresados por continuar sus estudios 
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en las Maestrías y Programas Doctorales de la Universidad; Servicios 

universitarios para atender las necesidades de los estudiantes de bajos 

recursos; Centros de Investigación y Servicios- CIS; Centros de Investigación 

y Producción- CIPs, etc. 

De la misma forma también se ha mostrado ciertas debilidades como: 

Insuficiente presupuesto para la capacitación de los docentes; lnequidad 

relacional estudiantes/docentes en las Escuelas Profesionales; Carencia de 

planes estratégicos y falta de aprobación de planes de estudios de las 

Escuelas Profesionales; Bajos índices de investigación por parte de los 

docentes; Falta de publicación de libros y textos universitarios y artículos en 

revistas especializadas por parte de los docentes; Insuficientes libros 

actualizados en las bibliotecas especializadas; falta de equipamiento de centros 

de computo e Insuficientes laboratorios de investigación; Escasa suscripción de 

convenios con entidades públicas y privadas por parte de las Escuelas 

Profesionales; Y, carencia de programas de comunicación con los egresados; 

Por lo que, es necesario una adecuada gestión del capital intelectual en un 

futuro inmediato, lo que permitirá convertirlo en un recurso fundamental que 

generará ventajas competitivas sostenibles para la Institución. 

Palabras clave: Capital intelectual, ventajas competitivas, capital humano. 
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ABSTRACT 

The current century is regarded as the knowledge era, which shows a clear 

gap between the university and the current period, which requires a significant 

change inside the field of continuous quality improvement of teaching and 

research, which form the basis to pursue institutional excellence. Within this 

context, universities become key elements of the innovation and research 

system, both as a provider of competitive human capital and as a promoter of 

new organizations and technologies. 

The research THE INTELLECTUAL CAPITAL AS A RESOURCE FOR 

COMPETITIVENESS OF THE NA TIONAL UNIV.ERSITY OF THE ALTIPLANO

Puno", was developed in the city of Puno, for which we have established the 

following general objective: To assess the intel/ectual capital driver of the 

competitiveness of the National University of the Altiplano - Puno. 

Our results has demonstrated that the National University of the Altiplano 

has a remarkable intellectual capital with many strengths and capabilities 

conceming the human capital, structural and relational, such as high rates of 

teachers with Master and Doctor academic degrees; high demand of students 

to continue studies in different fields such as accounting, law, administration 

and others; also, the students have interest to pursue Master and Doctoral 

studies at the University, University services to meet the needs of low-income 

students; Research Centers and Services - GIS, Research and Production 

Centers- CIPs, etc. 
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Likewise, our study has shown sorne weaknesses such as insufficient 

budget for training of teachers, relational inequity between students and 

teachers in professional schools, Jack of strategic plans and failure to approve 

the curricula of professional schools, low rates of professor researchers, lack of 

publication of books and college textbooks as we/1 as arlicles in journals. We 

also found insufficient books in specialized libraries, lack of equipment in 

computer centers and laboratory equipment, low amount of subscription of 

agreements with public and prívate organizations, and lack of communícatíon 

programs with graduate. In conclusion we found that is necessary a conveníent 

system to manage the intellectual capital in the immediate future, which will 

make it a key resource that generate sustaínable competitive advantages for 

the institutíon. 

Keywords: lntellectual capital, competitive advantage, human capital. 
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INTRODUCCION 

La gestión del conocimiento debe verse como una inversión en capital 

intelectual que conduzca con el tiempo al logro de un capital intelectual 

corporativo más alto, es decir que incremente la capacidad de la organización 

para concitar el mejor pensamiento y acción en el plano colectivo. De esta 

forma se concibe la gestión de capital intelectual desde una dimensión bastante 

amplia, que rebasa lo individual, para penetrar los espacios organizacionales. 

Por ello, la gestión de capital intelectual es un aspecto clave que debe incluirse 

en la filosofía y procesos de la organización, a partir del reconocimiento de la 

necesidad de compartir información, producir y transferir el conocimiento". 

Gates, Bill (1999), Los negocios en la era digital. · 

La educación y la formación profesional siguen considerándose los motores 

del desarrollo económico de los países debido a su principal componente "El 

capital intelectual", el conocimiento y desarrollo de este recurso en las 

universidades conllevará a alcanzar altos niveles de calidad y competitividad 

acordes a los objetivos establecidos y logrando la acreditación universitaria que 

tanto se anhela; Entonces, debemos entender que el capital económico y 

financiero ya fue desplazado por el capital intelectual y del conocimiento, pues 

ahora es la base real del desarrollo y de la competitividad: Por ello, las 

autoridades universitarias tienen que centrar su atención en identificar nuevas 

corrientes de ideas de su personal (docentes, administrativos) de alto 

desempeño, controlarlos y convertirlos en información que pueda ser 

reutilizada por el resto del person~l y estudiantes quienes se forman 
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profesionalmente en nuestra universidad, y que conlleve a generarles ventajas 

competitivas sostenibles ya que será el eje en el desarrollo de la universidad 

para lograr los objetivos y las metas establecidas. 

Por todo lo mencionado y por las características de la investigación hemos 

desarrollado el siguiente objetivo general: Evaluar el capital intelectual como 

impulsor de la competitividad de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno; 

Y, con el propósito de desarrollar la investigación hemos desarrollado nuestro 

trabajo de investigación en 4 capítulos. Los cuales están desarrollados de la 

siguiente forma: 

CAPITULO 1: El problema de investigación, que contiene la descripción y 

definición del problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis y las 

variables. 

CAPITULO 11: El Marco teórico, que contiene los antecedentes, el Marco 

teórico y conceptual, que vienen a ser el soporte teórico para el desarrollo de la 

presente investigación. 

CAPITULO 111: La Metodología de la investigación; Y, 

CAPITULO IV: Resultados y Discusión de la investigación. 

Con el desarrollo de la presente investigación pretendemos que sirva de 

base para realizar otras investigaciones en esta área. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 DESCRIPCION Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

a) Descripción del problema 

La ciudad de Puno, capital de la provincia y departamento del mismo 

nombre, está Obicado en la zona Sur-Oriental de nuestro país tiene una 

extensión territorial ee 72,0~2.27 km2; y se halla situad0 a 0rillas del 

Lago Navegable más alto del mundo "El Titicaca", con una altitud de 

3,827 m.s.n.m.; En esta región se encuentra ubicada la Universidad 

Nacional del AltiplaAo, que fue creada por Ley N~ 406 del 29 de Agosto 

de 1856, promulgada por el gran mariscal Don Ramón Castilla y 

Marquezado iniciando sus actividades académicas en el año de 1858 

con las Facultades de teología, Jurisprudeneia, Medicina, Filosofía y 

Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales, dejando de funcionar en el 

año de 1867 al no ser considerada en el Reglamento de Instrucción. 

Por Ley Universitaria N° 13417 del 08 de Abril de 1960, se autorizó la 

reapertura con el nombre de Universidad Nacional San Carlos de Puno, 

concretándose con la Ley N° 13516 del 10 de Febrero de 1961, siendo el 
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principal gestor el entonces senador por Puno, lng. Enrique Torres 

Belón. En Ab~il de 1962 iniGió sus activiE!acles académicas een la 

denominación de Universidad Nacional Técnica del Altiplano y bajo el 

gobierno de una junta Organizadora y Ejecutiva con la única Facultad de 

Ingeniería Agropecuaria. En agosto de 1964, se creó la Escuela de 

Ciencias Económicas y Comerciales y en Enero de 1965, la Escuela de 

Enfermería. Con la Promulgación de la Ley Universitaria N~ 23733 se 

normó su denominación como Universidad Nacional del Altiplano -

Puno; Actualmente cuenta con 19 Facultades y 35 Escuelas 

Profesior:~ales er~ el pre grada, ·16 Maestrías y 41 espeGialidades; Y, 7 

Doctorados en el Post grado. 

Los constantes cambios y nuevos retos que hoy afrontan las 

universidades públicas y privadas a nivel naci0nal y mundial, y 

fundamentalmente la Universidad Nacional del Altiplano en los inicios de 

este siglo, es lo relacionado a la búsqueda de la calidad y competitividad 

que conlleve a su acreditación cle la farmación ur:~iversitaria, ello hace 

que estas organizaciones aprendan en forma constante y acelerada a 

encontrar soluciones necesarias que permitan su sostenibilidad y 

crecimiento en el tiempo. N0 olvidemos que Glesde sus orígenes, las 

universidades fueron creadas dentro del ámbito de la creación y 

transmisión del conocimiento; y que en general se busca, ser el centro 

del pensamiento, del det:>ate, de la cultura y de la innovación, y, a la vez, 

deben estar convencidas de la necesidad de estar en sintonía con la 

realidad circundante y con los nuevos paradigmas de la formación 
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profesional; Por ello las universidades deben ser cada vez más 

conscientes de que su misión está en permanente cambio y su visión en 

constante transformación y que su liderazgo en el campo de la 

elaboración y transmisión del conocimiento requiere de una nueva 

sensibilidad hacia los c:;ambios sociales. 

Las organizaciones de formación profesional (Universidades) más 

exitosas en el muRdo en los últimos años han 0ptado por evaluar sus 

organizaciones en términos de su capital intelectual, y es innegable que 

ésta realidad lo convierte en el nuevo recurso estratégico de desarrollo 

de las UAiversidades para alcanzar la c:;ompetitividad, el c:;ual está ligado 

directamente al concepto de organizaciones que aprenden o inteligentes, 

lo que conlleva a lograr cambios de actitud de las personas que laboran 

en tales entidades, partienae de los niveles de (;jirección (rector y vice 

rectores) hasta los niveles de formación y ejecución (docentes y 

personal administrativo); En ese contexto, urge buscar nuevos esfuerzos 

relacionados cen el capital intelectual para optimizar el potencial del 

conocimiento disponible, buscando el involucramiento del personal de la 

universidad con los objetivos y metas institucionales (Visión y Misión) y 

un compromiso firme y responsable con la organizac:;ión que los cobija y 

direccionando de esta forma todos los intereses particulares hacia los 

objetivos y metas institucionales para el bienestar de la universidad y de 

la sociedad. 
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La educación y la formación profesional siguen considerándose los 

motores c:Jel c:Jesarr0ll0 eGonómiGo c:Je los países c:Jebic:Jo a su prinGipal 

componente "El capital intelectual", el conocimiento y desarrollo de este 

recurso en nuestra universidad conllevará a alcanzar altos niveles de 

calic:Jac:J y competitividad ac0rc:Jes a los objetivos establecieos y lograneo 

fa acreditación universitaria que tanto se anhela; Entonces, debemos 

entender que el capital económico y financiero ya fue desplazado por el 

ca.r;:>ital inteleGtual y del conoGimiento, pues ahora es la base real eel 

desarrollo y de la competitividad: Por ello, las autoridades universitarias 

tienen que centrar su atención en identificar nuevas corrientes de ideas 

de su personal (docentes, administrativos) ee alto desempeño, 

·' 

controlarlos y convertirlos en información que pueda ser reutilizada por el 

resto del personal y estudiantes quienes se forman profesionalmente en 

nuestra universic:Jac:J, y que Genlleve a generarles ventajas competitivas 

sostenibles ya que será el eje en el desarrollo de la universidad para 

lograr los objetivos y las metas establecidas. 
1 

Al respecto, La Organización de fas Naciones Unidas para la 

E<::lucación, fa Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su informe "Hada la 

Sociedad del Conocimiento", plantea que las Universidades, como entes 

generadores y difusoras de conoCimientos, están obligadas a cambiar no 

sólo en direcdón de la inter:nacionafizaGión de sus funciones y 

productos, sino que debe ser receptora de las expectativas y demandas 

de sus entornos inmediatos y participar en los procesos de desarrollo 

sustentable y en la resefución Ele les preblemas inmeEiiates Ele ese 
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entorno. Por consiguiente, la Educación y la generación de 

conocimientos se convierten en un instrumento crucial para enfrentar el 
1 

desafío en el plano externo que es la competitividad. 

Una Universidad con un gran capital intelectual será una Universidad 

con capacidad de respuesta, adaptación y con una visión estratégica, 

con capacidad de memorización o de incorporar rutinas o pautas 

espacio - temporales en un proceso evolutivo; En ese contexto hemos 

desarrellad0 este tr-abaje de investigaGión decter:al par-a cenocer 

pormenorizadamente el conformante de las variables del capital 

intelectual tales como el capital humano (No de Doctores, Magísteres, 

Docentes, irwestigadores, etc), El capital estructural (Publicación por 

parte de los docentes de libros y textos universitarios, artículos de 

revistas, etc), y el capital relacional (Convenios nacionales, 

internacionales, organización de congresos, etc) considerando G¡ue la 

universidad es una institución productora de conocimiento, que utiliza 

como factor básico de su proceso productivo el propio conocimiento 

mediante sus actividades docentes y formativas de pregrado y 

postgrado, así como las de extensión o difusión de la cultura a la 

sociedad en general; Por todo ello nos formulamos las siguientes 

interrogantes; 
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b) Definición del problema 

Pregunta general 

¿En qué medida el capital intelectual promoverá la 

competitividad de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno?. 

Preguntas específicas 

1.- ¿Es el capital humano un recurso fu11damental para ge11erar 

ventajas competitivas sostenibles de la Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno?. 

2.- ¿Es el ca¡::~ital estructural u11 recurse fum;larneRtal para ger:~erar 

ventajas competitivas sostenibles de la Universidad Nacional del 

Altiplano- Puno?. 

3.- ¿Es el capital relaGiol1al uA recurse fuAdarner:~tal para generar 

ventajas competitivas sostenibles de la Universidad Nacional del 

Altiplano- Puno?. 

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

A. Teórica 

El trabaje de investigación titulaao ~~EL CAPITAL INTELECTUAL 

COMO RECURSO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO" a través de los fundamentos 

teorices presentad0s, pretende ge11erar apertes teóric0s a nuevas 

investigaciones en éste trascendente tema referente a la evaluación del 

Capital intelectual en las Universidad Nacional del Altiplano, como 

6 



recurso fundamental para promover la calidad y competitividad y 

propem:Jer: ~:lacia la aereGiitaciór~ universitaria que tanto se anhela, todo 

ello derivada de la globalización económica y cambios en los modelos 

de gestión empresarial en los cuales prevalecen los activos inmateriales 

de la GrganizaGión; Al abmdaf ésta pf0blemátiea identifieada y plasmada 

en este proyecto de investigación, estamos convencidos que debemos 

hacer teoría de este tema trascendental denominado "Capital intelectual" 

G0n la finalidad de adeGUafla a nuestra realidad, para ell0 debemos Gle 

metateorizar el valor del conocimiento como un activo intangible en las 

organizaciones, entendiendo el rol de la epistemología y la filosofía, en 

la ev0lución del pensamient0 eontable, la influencia de las tesis de Kuhn 

y los programas de investigación de Lakatos aplicados a la contabilidad 

entre otros. 

En la actualidad vivimos en una sociedad de constantes cambios y 

Auevos retos que hoy afrontan las uAiversidades r::>úl;)licas y (3Fivadas a 

nivel mundial y nacional y fundamentalmente la Universidad Nacional del 

Altiplano, el cual se ve relacionado con la búsqueda de la calidad y 

competitividad que conlleve a mej0rar la ealidad de enseñanza, ello haee 

que estas organizaciones aprendan en forma constante y acelerada a 

encontrar soluciones necesarias que permitan su sostenibilidad, 

credibilidad y crecimieAto en el tiempo; Es por ello que dentro del marco 

de la nueva visión de la contabilidad, la administración y la economía ha 

cobrado gran importancia esta nueva concepción que se denomina "el 

capital intelectual~' el cual representa un gran desafí0 para las 
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organizaciones al no considerarse actualmente este activo intangible en 

la búsG¡ueda de la competitividad, y que la gestión del conoeimieAte se 

convierte en un proceso cíclico que sustentará el desarrollo del capital 

intelectual en las Universidades. 

Pues, entendemos que aun en nuestro medio este tema no ha sido 

difundido con amplitud per:- lo G¡ue carrsider:-amos Gle muct:la importancia 

estudiarlo, conocerlo y analizarlo, por tal motivo pensamos que las 

universidades deben comenzar a pensar en cómo gestionar el flujo de 

su conocimiento con el fin de <:¡ue se corwierta en la clave para el éxito 

futuro, pues creemos sin temor a equivocarnos que las instituciones 

educativas y de formación profesional modernas, en estos escenarios 

sumamente dinámicos y ante la creciente pr:esiéR cempetitiva, deben 

asumir la importancia de evaluar su capital intelectual para generar 

valor, y obtener ventajas competitivas sostenibles y, además, convertirse 

eR organizacier:~es inteligentes. 

B. Epistemológica y Filosófica 

La investigación científica viene a ser: un praceso que tieRe por 

finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir, un conocimiento 

verdadero, sobre determinados aspectos de la realidad. En la nueva 

ecor:~omía en que vivimos actualmente, la ver.~taja competitiva de las 

organizaciones está en la gestión de los intangibles o activos basados 

en el conocimiento. Y que los gestores necesitan de nuevas 

herramientas que les ayude a reconocer y valorar estos activos e 
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implantar nuevas estrategias para la creación de valor ya que sin ella su 

gestión se dificulta al RO poder identificarlos, describirlos ni medir dichos 

activos. Es por ello que en este nuevo marco y visión de la Contabilidad 

y la Economía, un nuevo concepto ha cobrado importancia en el devenir 

de la ciencia el cual es ~'El capital intelectual" que de por sí es un gran 

desafío para la ciencia contable que debe empezar a ser superado a 

nuestro entender con la revisión de la teoría del conocimiento y las 

mismas que deiJer:~ estar fundamentadas en la filosofía y epistemología. 

Para fundamentar este nuevo concepto del Capital intelectual y 

gestión del conocimiento en la Contabili<:laGI, debemos de retroceder y 

analizar la historia del pensamiento contable, en ese caminar 

retrospectivo está el profesor Richard Mattessich que basa sus 

tra<:liciones de la investigación contable en la epistemología de Thomas 

Kuhn, aunque va más allá de este sistema cognitivo. Lo mismo 

podríamos decir de Leandro Canibaño quien construye sus programas 

de investigacidm contable der:~tm del contexto de la epistemología de 

lmre Lakatos. Es decir, con estos ejemplos lo que se quiere es justificar 

que la metateorización de la contabilidad del conocimiento previo 

análisis crítico filosófico y epistemológico. 

Estas consideraciones expuestas nos permiten abrir un nuevo 

Gamir:lo r:eflexivo en el ámbito de la GienGia Gentable ya e¡ue nos hemos 

visto arraigados por importantes posturas epistemológicas desarrollados 

a lo largo del período evolutivo del conocimiento contable. Entre estas 
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posturas epistemológicas encontramos la de Karl Popper con su teoría 

falsacionista, Themas Kuhn cen su epistemolegía histórica, lmre Lakates 

con sus programas de investigación y recientemente Bunge con su 

realismo crítico. Por todo ello afirmamos que la teoría del conocimiento 

es una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano, y 

que comprende algunas cuestiones fundamentales como: La posibilidad 

del conocimiento, ¿hasta qué medida se puede lograr un conocimiento 

objetivo?, y ¿cuáles son las fuentes de nuestro conocimiento? Todo ello 

explicadas tanto por el empirismo como por el racionalismo. 

Finalmente, de todo los expuesto podemos concluir que nos 

enfrer~tamos a un nueve capital E¡ue ne está eom¡Jueste sole f:)or 

inversiones tangibles, sino, también, por un capital basado en la 

capacidad de las personas denominado "Capital intelectual". Pero, ¿qué 

hace que este capital relacionado con l0s reeurs0s humanos sea más 

competitiva? En el ambiente actual que rodean a los negocios, aparecen 

los impulsores inmateriales conocidos como fuerzas éndógenas y 

exógenas, l0s cuales serán determinantes para la valorización del capital 

de acuerdo con su performance. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el capital intelectual como impulsor de la competitividad de la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a.- Evaluar el capital t:lumano y determir:~ar la importancia como recur-so 

fundamental para generar ventajas competitivas sostenibles de la 

Universidad Nacional del Altiplano- Puno. 

b.- Evaluar el capital estructural y determinar la importancia como 

recur-so fundamental par:a gener-ar ventajas competitivas sostenibles de 

la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

c.- Evaluar el capital relacional y determinar la importancia como 

recur-so fundamental para gener-ar ventajas competitivas sostenibles de 

la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

d.- Proponer alternativas de mejora del capital intelectual que generen 

ventajas c0mpetitivas s0stenibles a la Univer-sidad NaGional del Altiplano 

-Puno. 
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1.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Hipótesis general 

Una ac;lecuada gestión del eapital intelectual impulsará 

significativamente la competitividad de la Universidad Nacional del 

Altiplano, Puno. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

a.- Una ac;lecuac;la gestión del capitalllumano permitirá convertirlo en un 

recurso fundamental que generará ventajas competitivas sostenibles en 

la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

b.- Una adecuada gestión del capital estructural permitirá convertirlo en 

un recurso fundamental que gener:ará ventajas eempetitivas sestenibles 

en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

c.- Una adecuada gestión del capital relacional permitirá convertirlo en 

un recurso fundamental que gener:ará ventajas eompetitivas sostenibles 

en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. De la Hipótesis General: 

V. l. = Capital intelectual. 

V. D.= Competitividad de la UNA- Puno. 
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1.5.2. De las Hipótesis Específicas: 

Hipótesis 1: 

V. l. = Capital humano. 

V.O.= Ventajas competitivas sostenibles. 

Hipótesis 2: 

V. l. = Capital estructural 

V.O.= Ventajas competitivas sostenibles. 

Hipótesis 3: 

V. l. = Capital relacional. 

V.O.= Ventajas competitivas sostenibles. 
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1.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

PRQBLEMA' . ... OBJETIV()S. · HIPOTESIS<. '.•_ .: .YAR_IA13LES :\' ... INDICADORES· 
... ··· :.'·"'"·; ,., .· .. ,, .• •.' .. ' .. ·· :•'" 1·'' ,. • .. ',' '· .,,.' '' ,, . :: . . ·,· .. __ ··:._: · .• 

P.~: ¿l;n qiJ~ 
medida el 
capital 
intelectual 
impulsará a la 
competitivida 
de la 
Universidad 
Ñacionar . ael 
Altiplano -
Puno? 

PE1.- ¿Es el 
capital 
humano un 
recurso 
fundamental 
para generar 
ventajas ' 
competitivas 
sostenibles 
de la 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano -
Puno? 

QG: Evaluar el 
capital 
intelectual 
como impulsor 
de la 
competitividad 
de la 
Universidad 
Na'Clonar ~ · del 
Altiplano -
Puno. 

OE1.- Evaluar 
el capital 
humano y 
determinar la 
importancia 
como recurso 
fundamentai · · 
para generar 
ventajas 
competitivas 
sostenibles de 
la Universidad 
Nacional del 
Altiplano -
Puno. 

I::IG: Una 
adecuada gestión 
del capital 
intelectual 
impulsará 
significativamente 
la competitividad 
de la Universidad 
Nadomil · · · Cle·l 
Altiplano, Puno. 

HE1.- Una 
adecuada gestión 
del capital humano 
permitirá 
convertirlo en un 
recurso 
funciámental que 
generará ventajas 
competitivas 
sostenibles en la 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano, Puno. 
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V.lndependlente: 

Capital 

intelectual. 

V.Dependiente: 
Competitividad de la 
UNA- Puno. 

V .Independiente: 
Capital humano. 

V.Dependiente: 
Ventajas 
competitivas 
sostenibles. 

-Capital humano 

- Capital estructural 

- Capital relacional. 

- No total de 
docentes en la 
Escuela 
prof~~ion~l 
(Nombrados 
contratados). 

Índice 
alumnos 
Docente. 

y 

de 
por 

- W de docentes 
con título 
profesional. 

- No de docentes 
con grado de 
Magister 

- No de docentes 
con grado de 
Doctor 

- No de docentes 
con estudio de 
Maestría 

- No de docentes 
con estudio de 
doctorado 

- No de docentes 
investigadores 

- Capacitación de 
docentes en 
event9s 
académicos en el 
año. 

- No de 
Trabajadores 
administrativos 

- No de 
trabajadores 
administrativos que 
recibieron 
cªpªcitación en el 
año. 

-Total presupuesto 
13signado para 
capacitaCión . e 



PE2.- ¿Es el OE2.- Evaluar 
capital el capital 
estructural un estructural y 
recurso determinar la 
fundamental importancia 
para generar como recurso 
ventajas fundamental 
competitivas para generar 

J.._ 
sostenibles ventajas 
de la C()f11petitivas 
Universidad sostenibles de 
Nacional del la Universidad 
Altiplano - Nacional del 
Puno? Altiplano -

Puno. 

HE2.- Una 
adecuada gestión 
del capital 
estructural 
permitirá 
convertirlo en un 
recurso 
fundamental que 
generará ventajas 
COrn petitiV?!S 
sostenibles en la 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano, Puno. 
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V .Independiente: 
Capital estructural 

V.Dependiente: 
Ventajas 
competitivas 
sostenibles 

investigación. 

- No de Vacantes 
ofertadas en el año 

- No de estudiantes 
ingresantes en el 
año. 

- N" de alumnos 
matriculados en el 
'ªñq. 

- No de egresados 
en el año. 

- N" de bachilleres 
en el año. 

- No de titulados en 
el pre - grado en el 
año. 

- No de egresados 
de la Maestría. 

- No de egresados 
del Doctorado. 

- No de de 
graduados en la 
maestría en el año. 

- N° de graduados 
en el Doctorado en 
el año. 

- Plan estratégico 

- Plan de estudios. 

- No de libros en la 
biblioteca . · ·· · ·· · 

especializada. 

- N° de 
adquiridos 
año. 

libros 
en el 

- No de 
suscripciones a 
revistas 
especializadas en 
el añq. 

- Libros publicados 
por docentes con 
registro ISBN o 
patentadas: -

- N" de artículos 
escritos por 
docentes y 
publicados en 
revistas 
especialjz~déi!>-

- No de trabajos de 
investigación 
realizados p~r 
élocerites - Y 
presentados a la 
Oficina 
Universitaria de 



PE3.- ¿Es el 
capital 
relacional un 
recurso 
fundamental 
para generar 
ventajas 
competitivas 
~o~te11iple~ 
de la 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano -
Puno? 

OE3.- Evaluar 
el capital 
relacional y 
determinar la 
importancia 
como recurso 
fundamental 
para generar 
ve11t?.i?~ 
competitivas 
sostenibles de 
la Universidad 
Nacional del 
Altiplano -
Puno. 

OE4.
Proponer 
alternativas de 
mejora del 
C?pit?l 
intelectual que 
generen 
ventajas 
competitivas 
sostenibles a 
la Universidad 
Nacional del 
Altiplano -
Puno. 

HE3.- Una 
adecuada gestión 
del capital 
relacional 
permitirá 
córivé"rtirlo en un 
recurso 
fundamental que 
generará ventajas 
competitivas 
sostenibles en la 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano, Puno. 
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V .Independiente: 
Capital relacional. 

V.Dependiente: 
Ventajas 
competitivas 
sostenibles 

investigación. 

- Laboratorios de 
investigación 
(incluidos de 
computación). 

utilizados 
pregrado. 

Software 
en el 

- No dª prpgn¡¡mq~ 
de Maestría. 

- No de programas 
de¡ Do()t()ra~(). 

- Acreditación de 
las Escuelas 
Profesionales. 

- Convenios 
implementados por 
las Escuelas 
Profesionales. 

- W de eventos 
académicos y 
científicos 
organizados por 
las Escuelas 
Profesionales. 

Ponencias 
congresos 
nacionales. 

Ponencias 
congresos 
internacionales. 

en 

en 

- Programas para 
capacitC!ción 
docente en 
investigación. 

- Programas ~E! 
coniúnicádón. con 
los egresados 
organizados en el 
año. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Luego de haber realizado revisiones de la bibliografía en la Escuela de Post 

grado de la Universidad Nacional del Altiplano, no encontrándose alguno de 

nivel doctoral referentes a nuestro tema; Por lo tanto, hemos recurrido a otras 

investigaeiones del eual extraemos alguna de sus eonelusiG>nes irn¡;>Gr:íar:ttes 

presentadas de acuerdo a lo siguiente: 

A. Trabajos de Investigación: 

2.1.1 Díaz, Miguel (2008). "Fundamentos Teóricos de la Contabilidad 

del Conocimiento y su Incidencia en la Auditoría del Capital 

Intelectual. Trabajo de investigación. Universidad Nacional Mayor de 

San Mareos; Coneluye: 

Todos los activos intangibles identificados en la organización 

empresarial, deben reducirse en la categoría «eon0eimiento» como 

resultado de la aplicación de los axiomas de la metrología contable 

denominada CONAIN, para ello debemos reconocer a la lógica difusa 
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como el marco conceptual más poderoso para posibilitar la medición de 

los actives intar~gibles, su eperaGienalizacién del::>e ser el resultade de la 

valoración con el lenguaje natural de todos los recursos intangibles 

manejados por la empresa. 

2.1.2 Ugarte, Saturnino y Choy, Elsa (2008). Gestión del Conocimiento 

Científico - Técnico Contable en la Facultad de Ciencias Contables 

de la UNMSM con la Empresa. Trabajo de investigación. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; Concluye: 

• El conocimiento y la información producida en las acciones 

sociales c:Jesarrelladas por la Ur~iversidac:J se captura pero ne se 

sistematiza ni se difunde, por lo que no tributa al fortalecimiento 

del vínculo entre la universidad y los actores sociales ni a la toma 

de decisienes. 

• Los proyectos de investigación vinculados con la empresa parten 

sustancialmente de les intereses de la UniversidaGI. Es baja la 

producción de resultados de investigación en el sector 

empresarial. 

• Insuficiente desarrollo de acciones conjuntas para el intercambio 

de resultados de investigación, desarrollo e innovación, entre la 

Universidad y la empresa. 

• Escasa cultura en los docentes para el desarrollo de proyectos 

conjuntos aprovechando recursos financieros de ambos sectores. 
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• Carencia de un sistema de vigilancia tecnológica acerca de los 

problemas del seGtor: empresarial susGeptibles de ser objet0 de 

investigación universitaria. 

2.1.3 Díaz, Jorge (2006). Modelo de Gestión del Conocimiento 

Aplicado a la Universidad Publiea en el Perú. Trabaj0 de 

investigación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Concluye: 

La mayoría de los proyectos sobre gestión del conocimiento, capital 

inteleGtual y m0del0s de gestión haGe refer:eRGia a las grandes 

organizaciones. Esto es porque parte de la maquinaria involucrada en la 

GC es, por naturaleza, de más valor (o, si se quiere, mas imprescindible) 

en grandes GGmpañías. C0mpartir: el GGnGGimientG es, 0bviamente, 

mucho más fácil en una organización pequeña, donde cada uno ve y 

puede interactuar con los demás diariamente. Sin embargo, debido a 

que una univer:sidad la informaGión está más extendida, y la neGesidad 

de tecnología de comunicación es mayor, esto supone bajar las barreras 

de entrada y, con un más ágil contacto con la comunidad universitaria, 

da una gran ventaja Gompetitiva a las universidades públiGas~'. 

2.1.4 Novoa, Héctor (2005). Las Entidades de la Ciudad de Puno 

eomo Organizaciones Inteligentes. Tesis de lnvestigaGión. 

Universidad Nacional Federico Villareal; Concluye: 
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La carencia de presupuestos destinados a la capacitación del 

personal de las entidades de Pune en les últimes tres años (2005 -

2007), que en promedio sólo alcanzan al 0.46% del total de S/. 

78791.993, han ocasionado que no se logre el aprendizaje en equipo, 

en vista que su práctiGa solamente lle§a al 18%, desido a c:¡ue sus 

componentes han tenido los siguientes comportamientos: 

a) Un escaso nivel de alineamiento, dado que las decisiones 

institucioAales son tomadas con participación activa ele los 

trabajadores sólo en un 8%. 

b) Un escaso nivel de aprendizaje de los trabajadores, en vista que 

apenas al 20% de ellos se les ha dotado permanentemente de 

nuevos aprendizajes. 

e) Un escaso nivel de la extensión del aprendizaje, llegando 

únicamente al 22% de les trabajadores la transmisión en talleres y 

cursos de lo aprendido por otros individuos o grupo de personas. 

d) Un escaso nivel de práctica del diálogo y discusión entre 

autoridades y subordinados alcanzando al 12% del r:>ersonal. 

e) Un alto nivel de práctica de rutinas defensivas llegando al 72% del 

personal, dado que piensan que en su entidad todo se encuentra 

controlade y anda bien, y per la pelarización ante la presencia de 

problemas de índole grupal o personal. 
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2.1.5 Alama, Elsa (2008). Capital Intelectual ·y Resultados 

Empresariales en las Empresas de Servicios Profesionales de 

España. Trabajo de investigación. Universidad Complutense de Madrid, 

España; Concluye: 

El modelo de medición del capital intelectual que proponemos 

SUJS10Re ur:~a medieiór:~ más e0ncr:eta del mism0 respeet0 a las propuestas 

consultadas en la literatura, pues nos ofrece una síntesis de conceptos 

tan amplios como son el capital humano, capital estructural, y capital 

relacimlal, mediaAte la ideAtificación de sus dimeRsi0nes. 

Así tenemos que el análisis factorial exploratorio del capital humano 

armjó tres dimensienes: "experieneia y habilidades~~. ~~metivac:;ión y 

desarrollo profesional", y "permanencia", y mediante el análisis factorial 

confirmatorio validamos las escalas propuestas para la medición de cada 

una de ellas. Estas tres dimensiones engleban pues l0s difer-entes 

aspectos del capital humano, por un lado las habilidades y experiencia 

necesarias para desarrollar eficazmente el trabajo, pero también es 

relevante la m0tivadón, ya que para realizar un trabaj0 de c:;alidad no 

basta el componente cognoscitivo sino también volitivo, es decir el 

"querer'' realizarlo bien. Asimismo, para tener una visión completa del 

c:;apital human0, es nec:;esariG tomar en euenta el nivel de permanenda 

de los empleados en la empresa, ya que como comentaremos más 

adelante, esta dimensión influirá de modo positivo o negativo en los 

difer-entes tipes de resultaGios que ebtiene la empresa. 
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Por otra parte, los resultados señalan cinco dimensiones del capital 

estructural: ·~cempeteAcias en tecAele§Jías de la infermación~~, ~~medes de 

conservar conocimiento", "esfuerzos de innovación e 1+0", "estructura, 

sistemas, y procesos", y "cultura y valores". Es de suponer que siendo el 

capital estructural un censtructe IJastante cempleje, requerirá de un 

mayor número de dimensiones que lo explique, pues encontramos 

dentro de él, activos de naturaleza heterogénea, así tenemos 

dimensiones que reflejan el carácter erganizativo del capital estructural 

como son la cultura, estructuras, y modos de conservar conocimiento, 

mientras que las dimensiones referidas a la innovación y competencias 

en T. l., se vinculan más al componente tecnGiógico de este constructo. 

Por último, se hallaron tres dimensiones para el capital relacional: 

11 1' t ., " 11 1 . 1' t " 11 1 . ·a 1anzas y repu ac1on-, --re ac1ones con e 1en es·, y "re ac1ones con 

proveedores". Estas dimensiones señalan diferentes aspectos de un 

mismo concepto o constructo, pero en sí bastante relacionadas, ya que 

la actividad principal de las empresas de servicies profesionales gira en 

torno a las relaciones con sus clientes, proveedores, y aliados, basadas 

en una sólida reputación. 

2.1.6 Lerones, Pedro (2007). Evaluación del Aprendizaje Organizativo 

en los Centros Tecnológicos y Gestión del Conocimiento Sectorial 

en Castilla y León. Trabajo de investigación. Universidad de Valladolid, 

España; Concluye: 
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El Capital intelectual (lntellectual capital) es el conocimiento 

organizativo, es GleGir, el Genocimiento aGumulaGio por una entiGiaGI en un 

determinado periodo de tiempo en relación con sus productos, servicios, 

procesos, mercados y clientes. 

En función de su contenido básico, puede revestir diversas formas: 

capital humano (genériGc:> y espeGifiec:> ), eapital estructural (teGnológiGo y 

organizativo) y capital relacional (de negocio o comercial y social o 

comunicacional), aunque sus fronteras no están muy definidas y exista 

una inter:aGGión continua entre todas ellas. 

Uno de los grandes problemas que presenta el Capital intelectual es 

realizar una adec::uaGia meGiición Gle los ac::tivos intangieles o variaeles 

que lo componen. Los intangibles pueden medirse en términos de inputs, 

es decir, de inversiones y esfuerzos destinados a producir bienes y 

servicios para el cor:~sum0 futuro, o de aGtivos generases por dichas 

inversiones y esfuerzos. 

B. Investigaciones de Organismos Internacionales 

2.1. 7 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

CienGia y la Cultura (UNESCO): ~~DECLARACION MUNDIAL SOBRE 

LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISION Y ACCION'; 

concluye en lo siguiente: 
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La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a 

lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el 

cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las 

transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón ae G¡ue la eaucaeión superior y la investigación 

formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que 

hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de 

emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás 

haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que 

en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender 

las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas. 

Misiones y funciones de la educación superior 

Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la 

comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para 

contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, 

fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la 

par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las 

humanidades y las artes creativas. 
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De la "fuga de cerebros" a su retomo 

Sería preciso pener frene a la "fuga de cerel3ros~~ ya que sigue 

privando a los países en desarrollo y a los países en transición, de 

profesionales de alto nivel necesarios para acelerar su progreso 

sociGeGGAómico. L0s pr:e§Jramas de GGGJ)eracióA intemacienal debieran 

basarse en relaciones de colaboración a largo plazo entre 

establecimientos del Sur y el Norte y promover la cooperación Sur-Sur. 

Se debería cc:mceder la prioridad a pmgramas de for:macién en los 

países en desarrollo en centros de excelencia organizados en redes 

regionales e internacionales, acompañados de cursillos en el extranjero 

especializades e inteAsives, de corta duración. Ha13ría que ateAder a la 

creación de un entorno que atraiga y retenga "el capital humano" 

cualificado, mediante políticas nacionales o acuerdos internacionales 

que faciliten el reterno, per-manente o temporal, de especialistas e 

investigadores muy competentes a sus países de origen. Al mismo 

tiempo, hay que alentar un proceso de retorno de profesionales 

mediante programas de celaboración que, gracias a su r::limensión 

internacional, favorezcan la creación y el fortalecimiento de 

establecimientos y faciliten la plena utilización de las capacidades 

endógenas. 

2.1.8 La Comisión Europea (Dirección General de Investigación y 

Desarr:ollo Tecnolégico): '~MEDICIÓN Y DIFUSIÓN DEL CAPITAL 

INTELECTUAL EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: UN 

CAMINO PARA INCREMENTAR LA I+D''; recomienda lo siguiente: 
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Dado que el conocimiento es el factor de producción clave, su 

gestión y medición se convierten en elementos esenciales para 

conseguir transformar saberes en innovaciones. A lo largo de la última 

década se ha producido un interés creciente por el establecimiento de 

modelos que permitan medir y gestionar mejor dics:ho conocimiento, entre 

los cuales destacan aquellos que desarrollan la noción de capital 

intelectual. La Comisión Europea, en diciembre de 2004,creó un grupo 

de expertos con el objet0 de proponer medidas para estimular la gestión 

y difusión de información del capital intelectual por parte de PYMES 

intensivas en investigación. La hipótesis básica es que el capital 

intelectual es el ~·c:mnducs:tor invisible" en una eGonomía basada en el 

conocimiento, que este capital intelectual no se muestra en la 

información traEJicional que las empresas difuAElen y, por taAto, no juega 

apenas papel en los procesos de toma de decisiones de I+D. Si se 

consigue una mayor transparencia en el proceso de identificación y 

aifusión Elel mismo, las relaciones entre empresas y potenciales 

inversores puede mejorar, aumentando así la financiación disponible 

para las I+D y la innovación. El objetivo de este artículo es, primero, 

presentar algunos Ele los acontecimientc:>s recientes y hac:;er referencia a 

las bases teóricas y empíricas en las que se apoyan las 

recomendaciones de los organismos internacionales y, segundo, 

presentar los ar€)umentc:>s Elel ElocumeAto, denominado RICARDIS 

(Reporlíng Intelectual Capital to Augment Research, Development and 

lnnovatíon in SMES), resultado de las actividades de dicho grupo de 
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expertos y explicar las recomendaciones políticas recogidas en el 

mismo. 

2.1.9 En setiembre de 1998 el Comité de Normas Internacionales (IASC 

sor~ sus si§las en inglés), publicó la NIC 38- ACTIVOS INTANGIBLES, 

que "prescribe la contabilidad y la revelación de activos intangibles que 

no son tratados específicamente en otras Normas Internacionales de 

Conta!Jilidad'!. Tam!Jién e11 la misma fecha el Cc:>mité de Contabilidad 

Financiera y Gerencial de la Federación Internacional de Contadores 

publicó el estudio tituladc:> MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CAPITAL INTELECTUAL: UNA INTRODUCCIÓN; este trabajo fue más 

conocido como el ESTUDIO 7. 

C. Principales modelos de medición y administración del Capital 

Intelectual 

C.1. Balanced Business Scorecard o Cuadro de Mando Integral (de 

Kaplan y Norton~ 1996) 

El Balanced Bussines Scorecard consiste en un sistema de 

indicadores financieros y no financieros que tienen como objetivo medir 

los resultados obtenidos por la organización. Kaplan y Norton comienzan 

su labc:>r de irwestigacióA eA el año de 1990, cc:>n la profum:la eonvicciéA 

de que los modelos de gestión empresarial basados en indicadores 

financieros, se encuentran completamente obsoletos. Su labor se 

materializa en el libro "The Balanced Saoreaard". 
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El modelo integra los indicadores financieros (del pasado) con los no 

financiems (del futuro), y los integra en un esquema que permite 

entender las interdependencias entre sus elementos, así como la 

coherencia con la estrategia y la visión de la empresa. 

Balanced Scorecard , Fuente: Kaplan y Norton (1996) 

Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores: 

- lndieadores driver (factores condicionantes de otros). 

-Indicadores Output (indicadores de resultado). 

El modelo presenta cuatro bloques: 

a. Perspectiva Financiera 

El modelo contempla Jos indicadores financieros como el objetivo 

final; eensidera que estas indicadares Ao debeA ser sustituidos, siAe 

complementados con otros que reflejan la realidad empresarial. Ejemplo 

de indicadores: rentabilidad sobre fondos propios, flujos de caja, análisis 

de rentabilidad de cliente y producto, gestión de riesgo, ... 
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b. Perspectiva de Cliente 

El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con 

los clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para 

ello, hay que definir previamente los segmentos de mercado objetivo y 

reali:z:ar un análisis del vaiGr: y Galidad Gle éstos. EA este bloque los 

indicadores drivers son el conjunto de valores del producto 1 servicio que 

se ofrece a los clientes (indicadores de imagen y reputación de la 

empresa, de la calidad de la relaGión con el cliente, de los atributos de 

los servicios 1 productos. 

los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del 

grade de adecuaciéA de la Gferta a las expectativas del elieAte. 

Ejemplos: cuota de mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los 

clientes, etc. 

c. Perspectiva de Procesos Internos de Negocio 

Analiza la adecuación Gle los procesos iAternos de la empresa de 

cara a la obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles 

de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un 

aAálisis de los [.)roceses iAtemos G!esde ur:~a perspectiva de negGcie y 

una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de 

valor. 

Se distingueA tres tipos de procesos: 

1.- Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de 

indicadores: % de productos nuevos, % productos patentados, 

introducciéA de Auevos productes en relaciéR a la cempeteAcia. .. 
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2.- Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los 

análisis de calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos 

a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de Jos procesos. 

3.- Procesos de servicio postventa. Indicadores: costos de 

reparadones, tiempo de respuesta, ratio ofreeido, ete. 

d. Perspectiva del Aprendizaje y Mejora 

El modele plar:~tea los valores de este bloque eemo el eenjunte de 

drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el 

conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para 

mejerar y aprender. Se eritiea la visióR de la eontabilidad tradieional, que 

considera la formación como un gasto, no como una inversión. 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, 

debido al esGaso avanGe de las empresas en este punte. De cualquier 

forma, la aportación del modelo es relevante, ya que deja un camino 

perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva. Clasifica Jos 

aetivos relativos al aprendizaje y mejora en: 

• Capacidad y competencia de las personas (gestión de los 

empleados). Incluye indicadores de satisfaeción de les 

empleados, productividad, necesidad de formación, etc. 

• Sistemas de información (sistemas que proveen 

información útil para el trabajo). lndica<:iores: bases de datos 

estratégicos, software propio, las patentes y copyrights, etc 
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• Cultura - clima - motivación para el aprendizaje y la acción. 

Indicadores: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de 

trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la empresa. 

C.2. Navigator de Skandia (Edvinsson y Malone, 1992-1996) 

En 1991, Skandia AFS contrató a Leif Edvinsson para diseñar una 

forma t;:le medir el pmceso de creación de activos en la empresa; 

entonces según su creador de este modelo, la finalidad es la de poder 

distinguir entre el valor que tiene una empresa para efectos contables, y 

el valor que realmer~te el mercado da para esa empresa. 

En los modelos económicos tradicionales se utiliza normalmente el 

capital fiAaAciere úAicamente, pero la empresa sueca Skandia propone 

el "Esquema Skandia de Valor'', donde 1se muestra que el capital 

intelectual está formado por: 1) capital humano, y 2) capital estructural, 

que se c;jivide en capital de cliente y capital organizativo, es decir, todo 

aquello que permanece cuando los empleados se han ido a casa, 

sistemas de información, bases de datos, software de tecnologías de 

iAfermacióA, etc. El capital erganizative puec::le descomponerse en capital 

de procesos (procesos que crean valor y procesos que no crean valor), 

cultura y capital de innovación (derechos intangibles, marcas, patentes, 

receta c;je cenocimiento y secretes empresariales) (Skandia Capital 

Prototype Report, Skandia 1998). 
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Esta tesis se fundamenta en el convencimiento de que es posible 

encontrar: un método que permita reflejar en la contabilidad todo aquel 

conjunto de activos intangibles que no han sido valorados 

tradicionalmente, de esta manera, el mercado valora a una empresa 

mediante un Capital Financiere y un Ca¡;>ital lnteleetual: 

Esquema de Valor de Mercado de Skandia. Fuente: Edvinsson y Malone (1997) 

Entonces como señala el Informe de Capital Intelectual de Skandia 

(1998), el eapital inteleetual surge c:le un preceso de creación de valor 

fundamentado en la interacción del capital humano y estructural, 

donde la "renovación continua - innovaciones" transforma y refina el 

conocimiento individual en valor duradero para la erganización. Es 

importante que el capital humano sea convertido en capital intelectual. 

Por tanto, es importante que los directivos de las organizaciones 

¡;>ropercionen métodos de trabajG para facilitar la ceRversióR GJe las 

competencias individuales en capital organizativo, y por tanto, desarrollar 

los efectos multiplicadores dentro de la empresa. Skandia ha 

desarrellade un medele de planificación empresarial orientado hacia el 
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futuro, como señala en su Informe (1996) que proporciona una imagen 

§lobal equilibrada de las operaciones: un ec;¡uilibrio entre el ¡;:¡asado 

(enfoque financiero), el presente (enfoque del cliente, humano y de 

proceso), y el futuro (enfoque de renovación y desarrollo). El «Skandia 

Navigator>> permite desglosar: la visión y objetivos globales de la 

empresa en factores más concretos que pueden ser conectados con el 

propio trabajo de los empleados. 

El gráfico asociado al Modelo denominado Navigator es el siguiente: 

Navigator Skandia. Fuente: Edvinsson y Malone (1997) 

En el triángulo superior se sitúa el enfoque financiero, el pasado de 

la empresa; el presente está re¡::>resentado por los clientes y los 

procesos de negocio, y las relaciones que con todos ellos se establecen; 

y la base del gráfico es la capacidad de innovación, que garantiza el 

futuro. Cabe destacar, por último, el hecho de que el corazón de la 

empresa es el enfoque humano. 

33 



Por lo tanto, según este modelo; Edvinsson y Malone (1997) 

proponer~ ur~a ecuaciór1 para calcular el Capital Intelectual de la 

empresa, de modo que se puedan realizar comparaciones entre 

empresas: 

Capital Intelectual Organizativo = i X e, i = (n/x) 

Donde: 

C = Es el valer Gfel capital iAtelectual eA u11iaaaes menetar-ias, 

i = Es el coeficiente de eficiencia con que la organización está 

utilizando dicho capital, 

11 = Es la suma de les valer=es decimales de los 11ueve índices de 

eficiencia propuestos por estos autores, y; 

x = Es el Aúmer-e de esos íAGfiees. 

Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de indicadores 

desar:rollac:Jos para cada ur~o de los cir~co er~foques propuestos por el 

Navegador de Skandia. Continuando con Edvinson y Malone (1997), "el 

coeficiente de eficiencia del capital intelectual (i) es el auténtico detector 

de r~uestra ecuaciór1. Así como la variable absoluta (C) recalca el 

compromiso de la organización con el futuro, la variable eficiencia (i) 

relaciona estas afirmaciones en el comportamiento actual". 

Otras herramientas desarrolladas por Skandia son: 1) Dolphin, un 

sistema Ele software Ele control empresarial y de información. Está 
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basado en el «Skandia Navigator» y permite que el usuario elija el 

enfoque bajo el cual quiere observar una operación, y además permite 

realizar simulaciones; 2) IC-Index ™, son indicadores del Cl y de sus 

componentes, los cuales se pueden consolidar para formar una medida 

(lue pueda descri~ir- diAámicameAte el Cl y su desarrollo a lo largo del 

tiempo. También permite realizar comparaciones entre cambios en el 

capital intelectual de la empresa y cambios en el valor de mercado de la 

misma. 

C.3. Modelo lntelect (Euforum, 1998) 

Como los anteriores modelos, se trata de estimar y medir los activos 

no evaluados comúnmente por las empresas. El objeto es el de conocer 

mejor a la empresas para, de este modo, gestionarlas lo más 

óptimamente posible. 

El gráfico siguiente refleja la relación entre los conceptos que 

queremos describir y que dan lugar al modelo: 

~ ~ ....... ~ ";~,.~ ... -~ ..... ~~ .......... ~\"" "o..J< .... "'k~ """'~"'""~ 

~-·· _:.~ '· ·viJ~rile.~rílptisa: · :-: ·· :·:·,: 
• - 'L ... ~ ~ " "' ' " • [,.. • • • • • • ,! 

Modelo de Medición del Capital Intelectual. Fuente: Euroforum (1998) 
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En el modelo que analizamos se observa la existencia de tres áreas 

o ejes que formaR el bloque de Activo Intangible: el Capital 

Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. Los activos 

intangibles que contiene cada uno de ellos se conocen como 

"elementos" y son es¡;>ecíficos de cada em¡;>resa. Por último, el moElelo 

define como "indicadores" a la forma en que estimamos los elementos 

anteriormente comentados. 

El siguiente gráfico nos ·muestra los tres bloques del modelo. 

Observamos que el factor temporal también es importante: 

PRESENTE FUTURO 

Los Bloques de Capital Intelectual. Fuente: Euroforom (1998) 

Entre los elementos que lo componen en el momento "presente" 

cabe destacar- la satisfacción Elel personal y su tir;>ología, sus 

competencias, la capacidad de trabajar en equipo o de liderazgo, etc. 

En el momento ''futuro", la mejora de las competencias y la capacidad 

de innovación Gie las ¡;>ersonas y equi¡;>os soA los faGtores EletermiAantes. 
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En segundo lugar, el Capital Estructural comprende aquel 

conocimiento propiedad de la organización. Deberá estar perfectamente 

integrado en ella, para que se permita una óptima gestión del 

conocimiento. En el presente, las tecnologías de proceso y productos, 

los procesos de apoyo o captación de conocimiento y los mecanismos 

de transmisión y comunicación del mismo, junto a la propia cultura 

organizacional y la filosofía del negocio son destacados como elementos 

clave. Desde la perspectiva de futuro, los procesos de innovación se 

configuran como principal elemento. 

El Capital Relacional, por último, trata de estimar y valorar la 

capacidad que tienen una organización para mantener y promover 

relaciones con el exterior a ella. Hace mención a clientes y proveedores. 

En este caso, elementos considerados en el momento presente son, 

entre otros, la lealtaGl Gle Glientes, su satisfaceión, la neterieGlaGl de 

nuestra marca o las alianzas estratégicas, y como elementos de futuro 

se consideran esencialmente la capacidad de mejora y la recreación de 

la base de clientes. Cada uno de los gráficos creados a través del 

modelo, incorpora una serie de parámetros dados por paralelismos: 

El presente/futuro, que hará mención a esta faceta bitemporal 

tan importante para la valoración de las empresas; el interno 1 

externo, que tiene como objeto valorar la gestión existente a nivel 

interno en la empresa, así como a nivel externo; el flujo 1 stock, que 

referencia al modelo como algo vivo y mutable en el tiempo, teniendo en 
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cuenta aspectos de conversión entre los procesos y los bloques 

observados; y el paralelismo explícito 1 tácito, que se refiere a aspectos 

relacionados con conocimientos tanto explícitos y por tanto 

potencialmente transmisibles como tácitos o subjetivos, así como a 

mecanismos existentes de comunicación entre ambos. 

C.4. Dow Chemical 

El interés de la empresa viene dado por la necesidad de gestión de 

sus activos intangibles. De este modo, tiene una metodología para la 

catalogación y gestión de sus patentes que va progresivamente 

extendiendo a la gestión de otros activos intangibles de la empresa. 

La figura siguiente ilustra el modelo a partir de la representación gráfica 

de aquellos conceptos vitales para la obtención del máximo valor 

para la empresa: 

, ,;X~~?i- -~=~i::'~r·', 
/c)FJTA~- ·: ·- , 
("UM''\~~ ~· 
. -"',.-._. ,, 

,._, '· -··· -~ ..... . 

Modelo Dow Chemica/. Fuente: Euroforum (1998) 

Se observa que la unión entre el Capital Humano, el Capital 

Organizacional y el Capital de Cliente cimenta a la empresa, mientras 
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que en la intersección de estos bloques surge y se fundamenta Valor 

para la 0rganización. 

2.2 MARCO TEORICO 

En esta de investigación hemos relacionado dos variables fundamentales, 

l0s cuales son: El Capital intelectual y la Competitivi<.:jac.::i; No obstante, 

consideramos los conceptos que mejor se adecuan a nuestro trabajo de 

investigación. 

2.2.1. CAPITAL INTELECTUAL 

De acuerdo con Edvinsson y Malone ( 1997: 50) 1, el capital intelectual 

"Es la posesión de conocimientos experiencia aplicada, tecnología 

organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que 

Eian una ventaja competitiva en el mer:cade. 

Edvinsson, presenta su concepto mediante la utilización de la 

siguiente metáfora: !!Una c0rporación es c0mo un árt>0l. Hay una parte 

que es visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si 

solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el 

árbol crezca y c0ntinúe Eiand0 frut0s, será necesario que las raíces estén 

sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos 

concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignoramos los 

valer-es escenc.::lidos, la compaf-tía ne sut>sistir-á a lar§G plaze". 
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Al respecto también podemos hacer referencia lo siguiente: "El 

capital intelectual es un r:ubr:o que invelucr:a al per:senal pensante, cuyos 

conocimientos, talentos y capacidades inteligentes se dirigen a hacer lo 

que es el negocio, además de incluir otras partidas, como son bases de 

datos e infermacién que requier-e diche per-sonal para desarrollar y 

aplicar conocimientos y tomar decisiones, así como otros intangibles, 

imagen corporativa, cultura organizacional, patentes,,- marcas, etc., 

mismes que generalmente no se registraR eA contabiliead ni estáA 

expresados en los estados financieros, no obstante que son factores 

fundamentales para crear valor y riqueza, a demás de llegar a crear una 

diferenciacién de un negocie u organizacién , que regularmente se 

convierte en una importante ventaja, competitiva." 2 

También, para Stewart ( 1994: 69)3
, investigador a nivel mundial 

sobre el capital intelectual afirma que "el capital intelectual es el material 

intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual y 

experiencia que son utilizados para crear riquezas. Es difícil de 

identificar y más difícil de distrisuir efectivamente. Pero una vez que se 

identifica y explota, usted gana. Stewarl, T.A. (1997): "lntellectual 

capital. The new wealth of organizations". Nicolas Brealey Publishing. 

Londen. 

También, Stewart, define el capital intelectual como material 

inteleetual, conodmiente, informacién, propiedad intelectual 0 

1 EDVINSSON, L. y MALONE, M. S.: 1 999, "El capital intelectual". Gestión 2000, Barcelona- España. 
2 IMCP y CCPM, Enero 2002," La nueva economía y el capital intelectual", Pág. 4 
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experiencia que puede utilizarse para crear valor. Lo describe como una 

fuer:~a cer-el;)ral selectiva difícil de identifisar y aún más de distril;)uir 

eficazmente. Stewart asegura que quien lo encuentra y lo explota, 

triunfa, pues considera que en la nueva era la riqueza es producto del 

eenocimiento y la iRformacién, que se t:lan converti€1o en la materia F>f"ima 

fundamental de la economía y en sus productos más importantes. 

Por su parte, Annie Brooking (1997)4
: concibe el capital intelectual 

como el conjunto de aportaciones no materiales que en la era de la 

información se entienden como el principal activo de las empresas del 
. . 

tercer milenio. Según esta autora, el capital intelectual de una empresa 

puede dividirse en euatro categmías: 

- Activos de mercado: el potencial derivado de los bienes 

inmateriales que guardaR relaciófl cofl el mercado. 

- Activos de propiedad intelectual: know - how, secretos de 

fabricación, copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de 

fábrica y servicios. 

- Activos centrados en el individuo: cualificaciones que 

conforman al hombre y que hacen que sea lo que es. 

- Activos de infraestructura: teGReloQías, metodoiGQías y 

procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización. 

3 Stewart, T.A. (1997): "fnte//ectuaf capital. The new weafth of organizations". Nicofas Breafey Publishing. London. 
4 Brooking, A. (1997), "El Capital Intelectual", Paidos Empresa, Barcelona. 
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Debemos indicar que la expresión "Capital Intelectual", que apareció 

en los primeros años de la déGada de los noventa, se emplea para 

designar el conjunto de activos intangibles que generan valor para la 

organización en el futuro, Como los conocimientos de las personas, sus 

capaGidades, talentos y destrezas, el reGonoGimiento de la ssGiedad, la 

calidad de las relaciones que se mantienen con miembros y equipos 

pertenecientes a otras organizaciones, etc. (Edvinsson y Malone, 1997; 

BueAG, 1998; CIC, 2003). 

El Capital Intelectual se puede entender como la suma y la sinergia 

de tsdos los GonoGimientos que reúne una empresa, toda la experienGia 

de sus integrantes, todo lo que se ha conseguido en término de 

relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en el 

mercado e iAflueAcia eA la comuAidad. 

Estructura del capital intelectual 

Para Euroforum (1998)5
, el Capital Intelectual se compone de tres 

elementos fundamentales: 

• Capital Humano. 

• Capital Estructural. 

• Capital Relacional. 

5 Modelo fntefect (Euforum, 1998). 
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Según Brooking (1997)6
: El capital intelectual de una empresa puede 

dividirse en cuatro categorías: 

• Activos de mercado (potencial derivado de los bienes inmateriales 

que guardan relación con el mercado). 

• Activos de propiedad intelectual (know-how, secretos de 

fabricación, copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de 

fábrica y servicios). 

• Activos centrados en el individuo ( cualificaciones que conforman 

al hombre y que hacen que sea lo que es). 

• Activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos 

que hacen posible el funcionamiento de la organización). 

Para Edvinsson y Malone (1997)7 el capital intelectual se divide en: 

• Capital Humano 

• Capital Estructural 

• Capital Clientela . 

• Capital Organizacional. 

• Capital Innovación . 

• Capital Proceso 

Steward ( 1997)8 divide el capital intelectual en tres bloques: 

• Capital Humano. 

6 Brooking, A. (1997), "El Capital Intelectual", Paidos Empresa, Barcelona. 

7 EDVINSSON, L. y MALONE, M. S.: 1 999, "El capital intelectual". Gestión 2000, Barcelona- España. 

8 Stewart, T.A. (1997): "lntellectual capital. The new wealth of organizations". Nicolas Brealey Publishing. 
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• Capital Estructural. 

• Capital Cliente. 

El Capital Intelectual, de cualquier forma, es considerado como un 

concepto c;ie stock, es decir, va a estar relacionado con la medicién de 

los activos intangibles (es un concepto contable) que generan 

capacidades distintivas, o competencias esenciales, a largo plazo.9 

Sin embargo, es complicado atribuir una paternidad única al 

concepto de Capital Intelectual. En la pasada década se comienza a 

utilizar este término en Estados Unidos, Canadá, Australia y 

especialmente en Suecia; Para Aguirre y Tejedor ( 1997) es Suecia 

el país pionem eA la materia coA la coAstitucién eA los años 80 

de un grupo de trabajo crThe Swedish Community of Practíce') que 

aglutinaba las aportaciones teóricas y prácticas de las 

universidades y empresas suecas relativas a los sistemas de medicién y 

gestión centrados en los activos intangibles. 

En definitiva; El Capital Intelectual lo podemos definir como el 

conjunto de Aetivos Intangibles de una organizacién que, pese a no estar 

reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera 

valor o tiene potencial de generarlo en el futuro ( Euroforum, 1998 ). Por 

eonsiguiente, sus eomponentes deben estar Gentrados en lo siguiente: 

9 http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_capitalintelectual.htm. 
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a) El Capital humano: Valora el conocimiento que tiene y que 

pueden llegar a generar los empleados de la empresa. Para 

desarrollar sus funciones, no tiene futuro ya que los equipos no 

podrán ser operados de manera satisfactoria y a consecuencia de 

elle los resultados no serán los óptimes, generande una pérdida 

importante en la empresa. Por consiguiente, estos tres 

componentes generan el valor real de la empresa. 

b) El Capital estructural: Se encuentra conformado por los 

equipos, los programas, la propiedad industrial de la empresa, en 

realidad todos los bienes que ayudan al personal a desarrollar las 

actividades diarias de las organizaciones. 

Este ca~ital es iAdis~eAsable ~ara desarmllar: las actividades 

diarias de la Organización, ya que sin estas herramientas el 

personal no podrá satisfacer de forma satisfactoria las 

necesidades de les clientes, haciende que la organización pierda 

muchas oportunidades de trabajo. 

e) El Capital Relacional: Es la relación que existe entre la 

empresa y su clientela. De esta manera la empresa empieza a 

generar valor agregado, debido al reconocimiento que le hace la 

sociedad por la labor que desempeña cotidianamente. Este 

cem~eneAte es Ele suma imper-taAcia para la entiGiad ya que si ne 

tiene a quien venderle o prestarle algún servicio, la empresa no 

tendría razón de ser. 
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Administración del Capital intelectual 

Según Mantilla B. (2004: 147)19 al respecto nos manifiesta que: 

Como se estableció previamente, el Capital intelectual comprende 

mucho más que el punto de vista tradicional sobre activos intangibles: es 

la habilidad que tienen los miembros de la empresa para pemibir, 

analizar y reaccionar tanto a los cambios de oportunidades y amenazas 

en el entorno, así como la habilidad para reorganizar colectivamente la 

asignación ee recursos para satisfacer los cambios nuevos y siempre 

cambiantes implicados en la formulación de un modus operandi original 

(no una reproducción de los patrones pasados) que le permita a la 

empresa continuar como empresa exitosa. 

El punto de vista de conocimiento de la empresa sugiere un rol para 

los eontaderes en la aplieación de sus t:labilidades para la ereaeión e 

integración del conocimiento dentro de sus organizaciones; para dirigir y 

controlar el proceso de transformación del conocimiento; y para evaluar, 

presentar reportes, y auditar los resultaeos ee esos pmces0s s0bre una 

base "ongoing". 

Esas funciones dependerán críticamente de la habilidad para primero 

clasificar los activ0s basados en conocimiento, segune0, ieentificar como 

forman el capital intelectual y por consiguiente, como están vinculados 

con los objetivos estratégicos generales de la organización y tercero, 

evaluar como contribuyen al capital intelectual de la empresa y 

compararlo con el capital intelectual de otras organizaciones. 
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Mucho se ha dicho sobre la necesidad de vincular el capital 

intelectual de la empresa con los objetivos estratégicos (Stewart, 1997; 

Edvinsson y Malone; brooking, 1996; Sbeiby, 1997) y una cantidad de 

compañías ahora están experimentando estructuras conceptuales de 

administración del eapital intelectual que intenten lograr esto. A partir de 

esos esfuerzos, han emergido diferentes métodos de administrar, medir 

y reportar el capital intelectual de la empresa, y cada uno ha asumido un 

enfoque diferente; Un modelo de administraGión del Gapital intelectual t:la 

sido desarrollado conjuntamente por Leif Edvinsson de Skandia AFS, 

Hubert St. Onge de CIBC, Charles Armstrong, CEO de Armstrong World 

Industries, y Gordon Petrash de The Dow Chemícal Company. El 

modelo, o value Platform, así denominado, describe el capital intelectual 

en tres componentes principales que interrelaciona para formar valor: 

• Capital humano 

• Capital del cliente (relacional) 

s Capital organizacional (estructural) 

Capital humano Cliente (Capital relacional) 

- Saber como - Marcas 

- Educación - Clientes 

- Calificación vocacional - Lealtad del cliente 

- Conocimiento relacionado con el trabajo - Nombres de la compañía 

- Valoración ocupacional - Ordenes en espera 

- Valoración sicométrica - Canales de distribución 

- Competencias relacionadas con el - Colaboraciones de negocios 

1 O Mantilla B. 2004, "capital intelectual y Contabilidad del conocimiento" Pág. 147 
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trabajo - Acuerdos de licencias 

: Espíritu emprendedor, c&p.acidad de :. Contré!to.s favo.rabJes 

innovar, habilidades proactivas y - Acuerdos de franquicias 

reactivas, capacidad de cambiar 

Capital organizacional (Estructural) 

Propiedad intelectual Activos infraestructurales 

-Patentes - Filosofía de la administración 

- Copyrights - Cultura corporativa 

- Derechos de diseño - Procesos gerenciales 

- Secretos comerciales - Sistemas de información 

- Marcas registradas - Sistemas de trabajo en red 

- Marcas de se!Vicio - Relaciones financieras 

Fuente: desarrollada a part1r de SMAC, 1998 

El Capital intelectual y el aprendizaje 

Según Edvinsson, L. y Malone, M. S. (1999: 50)11 "Una corporación 

es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y otra parte 

que es oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por recoger 

las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y 

continúe dando frutos, las raíces debe estar sanas y nutridas. Si 

sólo te preocupas de los resultados financieros e ignoramos los 

valores escondidos, la empresa no sobrevivirá en el largo plazo". 

11 Edvinsson, L. y Malone, M. S. 1 999: "El capital intelectual". Gestión 2000, Pág. 50 
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Ahora bien, Senge Peter (1993:28)12
, Sostiene que las 

organizaciones aprenden a partir del aprendizaje de sus individuos_ Sin 

embargo, el hecho de que los actores organizacionales atraviesen 

procesos para desarrollar sus conocimientos y en consecuencia 

inerementar: su capital humane, ne garantiza que exista tr:ansfereneia al 

ámbito de la organización en todo su contexto_ Éste se dará en la 

medida en que se gestione un proceso de fortalecimiento del trabajo 

individual y en equipo del áml:>ite dende desarrellen sus aetividades_ 

El autor sugiere construir organizaciones inteligentes partiendo de lo 

que denomina "La Quinta DisGiplina", dende eensidera una serie de 

herramientas que orienten la formación de un pensamiento sistémico, a 

partir de un cuerpo de conocimiento sobre los patrones de 

cemportamiento de individuos y organizaeienes, de tal ferma que se 

puedan modificar en función de conductas disciplinadas que permitan el 

trabajo con modelos mentales significativos de aprendizaje_ 

Al respecto podemos decir que: El capital intelectual (C.L) es un 

intangible importante de las organizaciones y que están representados 

por un conjunto de activos referentes al conocimiento que tienen las 

empresas y que estos de manera permanente incrementan su valor e 

impeFl:aneia, y de esta ferma garantizan una alta eompetitividad y 

adaptación de la organización respecto a sus similares y para luego 

12 SENGE, Peter: "La danza del cambio", Editorial Norma; Colombia. 
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tangibilizarse en productos o servicios de alta calidad que satisface las 

lt . . d 1 . ·~ 13 a as extgenctas -e os usuanos o consumt~.:~ores ·-. 

Importancia del capital intelectual en las organizaciones 

Al respecto, Rodríguez O. (2003: 63)14
, menciona que: Resulta 

indudable que cada vez es mayor el número de empresas que 

son conscientes de la importancia del capital intelectual. De hecho, un 

porcentaje significativo de organizaciones están midiendo en la 

actualiead algunos elementos de su capital humano, organizativo y 

relacional. Sin embargo, las distintas iniciativas de medición se 

están desarrollando dentro de actividades generales de la empresa, 

sin que exista ningún tipo de coordinación con un programa específico 

de capital intelectual. De esta, manera la evaluación de la riqueza 

intangible de las organizaciones se realiza de forma fragmentada y no 

responde a los principios Eie una estrategia global. 

Desde este punto de vista, los indicadores de capital intelectual 

pueden convertirse en un instrumento Glave para explicar los 

procesos de obtención de ventajas competitivas y lograr la inclusión 

de los activos intangibles en la estrategia general de las empresas. La 

valoraci0n de este tipe Ele activos es una actividad de la ElUe se ha 

ocupado tradicionalmente la contabilidad financiera. Sin embargo, los 

diferentes sistemas contables no permiten identificar los factores 

13 Comentario del ejecutor del presente trabajo de investigación 
14 Rodríguez, O. (2003): "Indicadores de capital intelectual: concepto y elaboración" Pag. 63 
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generadores de valor más allá de la esfera financiera, por lo que 

han proliferados sistemas de indieadores no finaneieros para reflejar 

los intangibles adquiridos o producidos por la organización. El diseño de 

estos indicadores se ha realizado sin una base teórica 

fundamentada en criterios de medición y reconoeimiente 

generalmente aceptados. Como consecuencia de ello, se hace 

necesario identificar las mejores prácticas en la gestión de intangibles y 

fomentar su generalización con la finalidad de proporcionar una imagen 

fiel del verdadero valor de las empresas. 

El capital intelectual y valor de la organización en el mercado: 

ecuación competitiva 

El Capital Intelectual, es un activo intangible, que en la mayoría de 

los cases ne aparecen reflejaGios en los estados contables ni finaneieres 

en las organizaciones y/o empresas, pero es hoy por hoy la principal 

ventaja estratégica en las empresas que apuntalan el ganar -ganar en la 

nueva econemía. 

En la nueva economía, la producción ahora tiene varias 

interpretaciones, una es que le mas estratégico para su desarrollo de 

una organización es su Capital Intangible, traducido en Capital 

Intelectual o en su defecto Capital Humano + Capital Estructural, y el 

etre es su eapital Tangible, entendido como todo aquello que puede 

medirse (maquinaria, edificios, instalaciones, stocks, etc.) y reflejarse en 
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los balances o libros contables, esta combinación de factores da como 

resultado un Capital Mixto de Pr0ductividaGI para otros estudiesos del 

tema Capital Total. 

El valor del Capital intelectual para las personas 

Según Mendonca F. (2001: 61 )15
, Para estimar cuanto la calificación 

profesional vale para una persona, se puede comparar con el capital 

necesario para obtener, bajo la modalidad de renta fija, el mismo . . 

volumen de ingresos que obtiene como sueldos o los honorarios de un 

año. 

Un depósito a plazo fijo puede ser un referente aceptable para ese 

cálcule ... Un profesienal que gane 65 mil Glólares anuales tiene un 

capital intelectual de un millón de dólares. Un profesional que gane 32 

mil dólares anuales tiene un capital intelectual de medio millón. Etc. Con 

esta regla apmximada cada lecter puede estimar cual es el valer 

financiero de su capital intelectual. 

Obviamente el valor del capital intelectual para una persona es 

mucho más que los ingreses que puede generar. Es la llave que le abre 

las puertas para compartir los grandes logros de la civilización humana y 

ampliar su universo con los mundos inventados por los genios 

sreadores. Eso es mushe más Efe le que el dinero puede comprar. 
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El Capital intelectual como activo intangible del conocimiento 

El capital intelectual está constituido por un conjunto de recursos y 

capacidades iAtaA{¡)ibles de diversa naturaleza con aiferentes 

implicaciones estratégicas. Se puede señalar que engloba un conjunto 

de activos inmateriales, invisibles o intangibles, fuera de balance, que 

pem~iten funcionar a la empresa, creande valer ¡:;>ara la misma. 

Estas dos características, intangibilidad y creación de valor, resultan 

importantes a la hora ele pmpoAer una definición de capital i11telectual. 

Según lo comentado hasta el momento, se puede entender por capital 

intelectual, el conjunto de recursos intangibles y capacidades de carácter 

estratégico, ~ue posee o co11trela una organización. 

Destacando que el capital intelectual no contiene todos los recursos 

intangibles y capaciaaaes que pasee u11a arga11izaciéA, sir:~e solamente 

aquellos que son de carácter estratégico o crítico, es decir, que son 

fuente de ventaja competitiva sostenible y apropiable. Algunas 

características ae este capital intelectual san: 

• El conocimiento explícito es abundante. 

• No está limitado por modos ni formas. 

• No está limitado por el espacio. 

• No es consumido por su uso. 

15 Mendonca Ferreira Sebastiao D. Op.cit, Pág. 61. 
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Costos y beneficios de medir y exponer el capital intelectual 

González, F. (2001, 409-430)16 menciona lo siguiente: "Desde el 

punto de vista económico los beneficios derivados de la disponibilidad de 

información deberían exceder a los costos de proporcionarlo. Los 

esfuerzos y estudios realizados en la búsqueda de modelos de medición 

y gestión del capital intelectual lo han sido en el convencimiento de que 

aquellas empresas que conozcan y hagan conocer el mismo estarán en 

condiciones de detectar las oportunidades que se presenten como 

asimismo evitar e minimizar les riesgos de las amenazas que las 

acechan. 

También les posibilitará desarrollar la inteligencia organizacional, la 

creatividad y la innovación que les permita actuar en situaeiones 

cambiantes y facilitar la obtención de su misión. 

\ 
·~ De lo expuesto se deriva que las empresas pueden obtener ventajas 

como consecueflcia de medir y exponer su capital intelectual, no solo las 

grandes organizaciones sino también las de pequeño y mediano tamaño. 

Respecto de los costos que la obtención de la misma origina pueden 

distinguirse dos grupos: 

- Los operativos, derivados de la asignación de recursos humanos 

y físicos para la prepa-ración de esta información (personal, 

equipamientos) y 
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- Los derivados ae hacer pública información que puede ser 

eonsiderada estratégiea y que eventualmente podría revelar 

estrategias que conducen al éxito de la organización. 

Se trata entonces de encontrar el equilibrio entre los beneficios 

derivados de suministrar mayor informaeión y los eostos originac::los en 

su obtención. 

La producción, transferencia y gestión del capital intelectual en el 

eontexta de la relaeión Universidad - Sector productivo 

En el marco de la relación entre la universidad y el sector productivo, 

analizar el proceso dclico de pr0ducción, transferenGia y gestión del 

capital intelectual, implica atender la forma como ambas organizaciones 

deben operacionalizar este proceso, así como también, es importante 

prestar gran interés a los aspectos que convergen en el espaeio de la 

intersección, una vez que se ha establecido alguna modalidad de 

relación entre ambos sectores. 

Para lograr una real aproximación a este proceso es necesario 

ielentifiear el contexto donde se han posicionado y aprehendido, tanto la 

universidad como las organizaciones del sector productivo. Ello ha 

determinado diferencias significativas en el comportamiento de ambas 

institucic:mes a través del tiempe. 

16 Marín González, Freddy. "EL CAPITAL INTELECTUAL COMO ACTIVO ORGANIZACIONAL; p.p 409-430. 
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En estas organizaciones es prioritario definir una infraestructura que 

soporte el precese. Ceme censeeueneia emergerán nichos donde eada 

uno de los individuos e instancias se posicionen del conocimiento que 

trasformado en capital se produce. El logro de este propósito dentro y 

fuera de las organizaciones n0mbradas, requiere la demarcación de 

canales de comunicación, que permitan establecer puentes de 

conducción para el capital intelectual producido. Esto supone un proceso 

que puede ser intencional 0 no, dependiend0 de las necesidades y 

expectativas de cada espacio, así como también del medio que se utilice 

para la comunicación. 

El espacio de intersección que resulta de establecer alguna 

modalidad de relaeión entre la universidad y el seetor productivo, 

demanda una infraestructura flexible, dinámica, pertinente, como soporte 

del capital humano, estructural y relacional, que parta de la innovación y 

la invención, como líneas matriees para la produceión de eapital 

' .""-- intelectual y llegue a abordar la plataforma social donde reposa la 

misma, atendiendo sus requerimientos y necesidades. 

Abordar el capital intelectual como activo de la organización 

universitaria, sup0ne un pr0ces0 de capitalización, c0mereialización 0 

negociación, que atienda la manera como se reservarán los derechos 

por propiedad intelectual. Para el logro de esta premisa referencial, es 

importante que dentr0 de la aeaclemia se defina una filosofía de gestión 
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que contemple elementos novedosos, relacionados con la manera como 

se conciben las funciones de investigación y desarrollo. 

En este sentido, se debe propender a una integración entre los 

trabajadores del conocimiento, que fundamentalmente son miembros del 

personal docente y auxiliares de investigación, con la finalidad de 

generar una matriz de relación entre grupos o equipos, unidades, 

centros o departamentos, y las áreas, programas y proyectos de 

investigación, lo que conducirá a conformar una amplia base de 

propiedad intelectual. Este contexto sirve de marco para el 

establecimiento de algunas instancias corporativas, como las spin - off 

companies o empresas universitarias, que al formar parte de la 

universidad, garantizan en gran medida la tasa de retorno hecha en 

mater-ia de capital intelectual. 

Constituye la universidad el espacio ideal para producir, transferir, 

gestionar y potencializar capital intelectual. Para ello, la universidad 

deberá superar dificultades con el fin de adaptarse a sistemas 

académicos de funcionamiento novedosos, que permitan lograr sus 

propósitos fundamentales, fortaleciendo el conocimiento existente y 

viabilizando los cambios que contribuyan con el desarrollo sostenido del 

país. 

Se hace necesario que dentro de la universidad, desde los salones 

de clase, pasando por los laboratorios y departamentos, hasta involucrar 
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a los centros de investigación y desarrollo, presenten ideas que vayan 

diseminándose en el contexto interno y en el radio de acción de los 

equipos de trabajadores del conocimiento, creando las condiciones para 

estructurar capital intelectual. Se requiere una redefinición y 

flexisilización en los procesos de formación de individuos, para 

adecuarlos a las demandas contextuales. Este propósito se puede lograr 

en la medida en que se asuma la producción y gestión de capital 

intelectual, como una estrategia que fortalezca la relación entre la 

universidad y otros espacios del contexto social. 

Se demanda un sentido de complementariedad entre la visión 

tradicional de excelencia con compromiso social que tiene la universidad 

y el carácter de organización rentable desde el punto de vista social. 

Esto con el fin de producir beneficios de orden social y económico, que 

ten§an una alta tasa de retorno al sector académice, es decir que sean 

reversibles, y que impacten positivamente el medio donde se han 

posicionado estas instituciones. 

En el ámbito de relación entre la universidad y el sector productivo, la 

academia del::>e asumir la creación innovación transferencia y , , , 

comercialización del conocimiento aplicable, como recurso cuya 

propiedad de inagotable, esté dado por su carácter de cambiante, 

transformader, impulsor del desarrollo económico y creador de riqueza, o 

sea de capital intelectual. Las premisas precedentes se traducen en 
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producir conocimiento innovador que solucione problemas y construya 

oportunidades para mej0rar la Galidad de vida. 

En el sector de las universidades, la producción de capital intelectual 

c::lebe constituir el referencial de mayor valic::lez para alcanzar la 

supervivencia en un mundo cambiante y de acelerado desarrollo. Para la 

infraestructura mencionada, resulta prioritario, definir la manera cómo va 

a ser registrada su proc:Jucción intelectual. 

Se diseñarán estrategias de monitoreo permanente en la formación e 

inversión en capital intelectual, con el fin c:Je abrir programas que 

permitan incrementar progresivamente las capacidades del capital 

humano de esa organización. 

Dentro del proceso de medición y registro del capital intelectual en la 

universidad, se deben crear softwares a través de los cuales se 

contabilice la base intelectual de la organización, haciéndose reajustes 

en este sentido, cuando sea necesario. Así mismo, es necesario 

codificar y registrar el capital intelectual de los profesionales 

universitarios, con la finalidad de tener un soporte informativo que ayude 

a la toma de decisiones, y que forme parte de la memoria corporativa de 

la organización. 

Si se asume el espacio de intersección entre la universidad y el 

sector productive, como una zona estratégica para incrementar la 
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producción, transferencia y gestión de capital intelectual, es necesario 

definir una infraestructura cle sustento a este proceso, a manera de red. 

Se estaría pensando en una estructura organizacional donde las 

diferentes instancias creadas para el logro del mencionado propósito, 

establezcan puentes cle comunicación e interacción, que faciliten las 

transacciones de un espacio hacía el otro, y que consideren en su real 

dimensión todos los factores intervinientes. Se dibuja de esta manera un 

cliagrama funcional, soncle existen multipliciclacl cle puntos 

interconectados, de diferentes dimensiones, y con alto sentido de 

interdependencia entre todos y cada uno de ellos. 

Se podría pensar en una estructura organizacional del tipo bio -

funcional, dende cada una de las instancias cle la interacción, 

involucradas en la producción y transferencia de capital intelectual, se 

comporten como células que se interconectan formando un tejido de 

relaciones. Se puede basar en la integración entre ambas 

organizaciones, ya que al establecerse como socios, no solo buscan la 

obteAeién de benefieios mutuos, sino que existen otros propósitos 

comunes. 

Estos planteamientos son válidos, cuando se piensa en mercados 

externos a la interacción para el capital intelectual producido. Sin 

embargo, actualmente en la sociedad del conocimiento, existe la 

tendencia, de que la universidad sea la principal suplidora del capital 

intelectual que requiere el sector productivo para adelantar procesos 
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novedosos de gestión. Se transforma la empresa en el principal cliente y 

consumidor del Gapital inteleGtual produGido en la aGademia, se haslaría 

así de mercados internos a la relación. 

Igualmente, se podría hacer referencia a un mercado social que 

demanda el Gapital inteleGtual produGieo en la universidae, representaeo 

por las necesidades y expectativas del conglomerado social, con la 

finalidad de expresarlo en bienes y servicios que mejoren la calidad de 

viEla del inElividuo. 

La producción, transferencia y gestión de capital intelectual en el 

contexto Ele relación entre la universidad y el seetor produGtivo, rebasa el 

hecho esencialmente económico, y tiene un significado especial para la 

sociedad contemporánea que se traduce en un mayor bienestar social, 

efecto que se legrará ruando se disponga de mejores bienes y/o 

servicios. 

La tendencia actual refleja que el sector productivo, sobre todo las 

grandes corperaeienes, están poniende espeeial énfasis en la 

potencialización del capital intelectual. Ello ha requerido un esfuerzo 

coordinado que se traduce en la búsqueda y formalización del 

eonoeimieAte de sus trabajaaores, eoA la finalidad de sistematizarlo y 

crear capital intelectual. Ello implica la conformación de equipos de 

expertos, para lo cual pueden buscar asesorías con otras 

organizaGiQnes, Gome las aeaElémieas. 
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La conformación de estos equipos, conduce a establecer mayores 

nexos Gon sus Glientes o ronsumidor:es, inGrementándose de esta 

manera el flujo de relación entre ambos grupos de individuos. Considerar 

en su real dimensión la importancia ele la producción y transferencia del 

capital intelectual en el sector productivo, ha conducido a que estas 

organizaciones, valoren el capital intelectual como una vía que los hace 

más competitives, y les abre las puertas a nuevos mercados. 

Con base en estas ideas, las organizaciones empresariales, han 

visto con muy buena óptica, la posibilidad de establecer mecanismos de 

acercamiento, con otras instancias como las académicas, a fin de 

incrementar su capital humano, estructural y relacional, y como 

consecuefleia su capital ifltelectual. Para ello t:lan proaueide variaeioAes 

significativas, que van desde su filosofía de gestión, hasta la puesta en 

práctica de estrategias radicales y transformadoras, como las llamadas 

Ufliversidades empresariales, todo een la finalidad de ampliar sistemátiea 

y progresivamente el aprendizaje de todos los actores e instancias de la 

organización. Se convierte de esta forma el espacio productivo, en un 

eefltro generador, poteAcializador y registrador del capital intelectual'~ .. 

El capital intelectual como activo organizacional 

Al respecto: Acurero (1995:19)17
, manifiesta la tesis central de que 

las organizaciones deben apresurarse a convertir los conocimientos en 

verdadero capital de una economía desarrollada. Plantea la necesidad 
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de que no solo se utilice un criterio de racionalidad mental aplicado al 

trabajo, sino que también, se incerf)eren una serie de actitudes y 

aptitudes, destrezas, inventiva y creatividad, con la finalidad de lograr 

una mayor eficiencia organizacional. Se infiere la importancia de 

cembinar esta serie de elementes para cenfermar el capital de la 

institución. 

En correspondencia con estos planteamientos la producción y 

transferencia de conecimiento implica aprendizaje y asimilacién, y la 

negociación una relación de compra - venta, es decir la conversión de 

conocimiento en capital. La propiedad que tiene el conocimiento en la 

época actual de capitalizarse, conduce a pensar en las diferentes 

modalidades que puede asumir el capital dentro de las instituciones. En 

este sentido se puede hablar de capital intelectual como el principal 

active con que cuentan las erganizaciones del tercer milenio. 

El término capital se relaciona con bienes o servicios producidos, y 

que sen aplicados a la ulterier producción de otms bienes y servicios. 

Esto significa, que antes de este proceso, el individuo o las 

organizaciones poseen ya el capital, que precisamente van a utilizar 

par-a generar- la producción. 

Es por ello Wikstrom y Norman (1994:111)18
, destacan que el capital 

que posee un individuo u organización puede potencializarse 

17 ACURERO, Gladys (1995).Las Nuevas Fronteras del Conocimiento, Pág. 19 
18 WIKSTROM y NORMAN(1994).Knowledge & Value, pág 111. 
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incrementando su valor. Esto se logrará en la medida en que se apliquen 

estrategias de gesti0n nGveaG>sas tenaer~tes a optimizar los proeesos, 

disminuyendo en la medida de lo posible los desperdicios ocasionados 

por diversos motivos. La conceptualización de capital plasmada en las 

líneas preceaentes hace suponer que Gaaa ir~aiviauo u organización va a 

tener una reserva de condiciones que traducidas como agregado de 

valor constituyen su capital. El valor de este conocimiento puede ser 

aesarrellade f')er: varias vías, a través Ele les mercados en los cuales 

participa, según el tipo de relación que se establece entre clientes y 

usuarios, la definición de estrategias de comercialización, entre otros. 

En este orden de ideas, se estaría pensando en las diferentes 

modalidaEies que pueEie asumir el capital, bien sea a nivel del individuo o 

de la organización de la que forma parte. Por ello se habla de capital 

intelectual y sus principales componentes, el capital humano, el capital 

estructural y el capital relacier~al. 

Autores como Crawford (1995:23)19
, le han atribuido especial 

importancia al capital humano, como recurso principal en la sociedad del 

conocimiento. El paradigma central está enfocado en la capacidad que 
- -

tiene todo individuo de producir transformaciones de todo orden, a partir 

de sus Elestrezas y tale11tes. Cada f')ersel'la p0see una serie de 

cualidades que forman parte de su capital humano, y que pueden 

desarrollar a través de un proceso educativo. En el individuo, la 

experiencia, las nabilidaees Aaturales, las aptitudes y actitudes forman 
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parte del reservaría natural de capacidades que al combinarse de 

manera dinámica, iAcrementáneolas pregresivamerlte se ostendría como 

resultado la estructuración de un potencial que constituye el punto a 

partir del cual se van a producir los cambios y transformaciones en el 

medie donGle se haya posieionado y aprehendido el sujeto. Este tipo de 

capital representa el total de activos acumulados a partir de la persona o 

de la inversión realizada por la organización para el desarrollo de su 

personal. 

El capital humano tiene carácter de intangible, ya que parte de ideas, 

cenceptos, argumentos, o esquemas mentales a nivel del individuo, y 

que por sus cualidades particulares pueden ser expresados a través de 

la producción de bienes o servicios. Tal como plantea Edvinsson y 

Malone (1998:13)20
, es producto de la combinación de conocimientos, 

destrezas, inventiva y capacidad de los individuos de una organización 

para desarrollar eficientemente sus actividades. Incluye valores, cultura, 

cr-eencias, metivacienes, experticia, r-econversién de conocimiento, 

comprensión operativa, perspectivas, capacidad para producir 

conocimiento, capacidad para procesar información, motivaciones 

productivas, disposición para emprender, crear e innevar en los 

procesos. Se hace tangible en resultados concretos como mapas, 

esquemas, ecuaciones, fórmulas y otros. 

19 CRAWFORD, Richard (1995). In The Era of Capital Human; Pág 23. 
20 EDVINSSON, Leif y otros (1998). El Capital intelectual; Pág 13. 
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El capital intelectual resulta de articular de manera ágil, dinámica y 

flexible los activos 0r~anizaGi0Aales que constituyen el capital humano, 

el capital estructural y el capital relacional. Al hablar de activos 

organizacionales se está haciendo referencia a aquella porción de los 

recursos de les que dispene la erganizaci0n y que dinamizan les 

procesos que suceden dentro de la misma. 

El capital intelectual se está convirtiendo en el recurso capaz de 

generar mayor dinamism0 en la transf0rmacién de las 0r~anizaciones, 

esta cualidad tiene elementos que llevan a la obsolescencia, 

representada por el agotamiento de sus capacidades para soportar 

eamE>ios Ger:~textuales. De allí, t:¡ue es necesaria la búsqueda del 

mejoramiento continuo en los procesos y productos, a través de 

agregado permanente de valor. Esto se relaciona directamente con la 

eapacidaEf este respuesta e innovación que tengan las organizaciones 

frente a un mundo competitivo y de turbulencias. 

El capital intelectual no está expresado en una sola forma ni en un 

solo medie. Se evideneia en el capital estructural, representado por 

todos aquellos recursos de carácter físico, tecnológico y humano, que se 

conjugan de manera armónica con la finalidad de crear las condiciones 

para que los trabajaderes del c0neeimiento, encuentren espacios de 

intersección, que se conviertan en plataforma de sustento, donde los 

insumas para producirlo se combinen coherentemente y se logre 

germinar un conocimiento con cualidades para ser transferido y 
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comercializado en forma de capital. Ello implica toda una infraestructura 

de suster:1t0 que atieRda les preceses de captura, cedifiGaciéA, 

documentación, difusión de ideas, manejo de conceptos y de 

información, interpretación y reinterpretación, asignar significados, en fin 

producción y transferencia. 

El capital estructural se hace tangible en equipos conformado por 

trabajaderes del G0R0GimieRte, c:;¡ue seaA expertes eA pre§ramas, bases 

de datos, patentes, marcas de fábrica, parques tecnológicos, redes de 

comunicación, adquisición inductiva de conocimiento, workstations o 

estacienes de trabajo, reclutamiente, selección, promeción y ascenso de 

personal, análisis y detección de problemas, y otros elementos de la 

capacidad organizacional que sostienen la productividad de los 

iAdividues. 

Dentro del capital estructural se consideran los principales 

proveederes, elieAtes y eeAsumideres ceA quieRes se puede establecer 

algún tipo de relación, así como la cultura corporativa que desarrollan las 

organizaciones, describiendo de esta manera su forma de trabajo y 

atendiendo la forma come utilizan estes sistemas deAtre de su 

dimensión funcional. De este tipo de capital puede disponer la 

organización cuando lo considere pertinente. Se incorpora el capital 

estructural como parte del capital intelectual en una organización, 

cuando dentro de ésta se diseña una infraestructura particular que se 

cerresponda eon sus pmpósitos y aojetivas. 
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Se facilita así, la construcción de un escenario innovador donde los 

actsres srganizac:;isnales tra!Jajan y esta!Jiec:;en c:;anales de csmunicac:;ión 

entre sí. Este tipo de capital debe estar en concordancia con el 

dinamismo interno y externo del medio, de allí su capacidad de 

amoldarse al misms, garantizands la supervivencia de las 

organizaciones en el contexto. 

Otro elemento de gran importancia que agiliza la producción de 

capital intelec:;tual en las srganizacienes, se evidencia en el sistema de 

relaciones que se pueden establecer dentro de las mismas. El capital 

relacional está representado por los modelos de los cuales dispone una 

organizac:;ión, bien sean de creación prepia o adaptados de etres 

contextos similares, con la finalidad de ser aplicados para registrar el 

capital intelectual que tiene una organización. Este tipo de capital lo 

conforman los elementes de la cultura erganizacional c:;emo les valeres y 

que se expresan en la filosofía de gestión de la institución. 

En este sentido, dentro de la filosofía de gestión y del modelo 

imperante dentre de una erganización de c:;ualquier naturaleza, se 

deberá plasmar la manera como la cultura organizacional puede 

potencializar o inhibir este tipo de capital. 

Ésta actuará en la gerencia y sobre la creación de una base que 

sustente el capital intelectual, generándose puentes de comunicación y 

68 



acuerdos entre los actores, de los diferentes nichos del mercado interno 

de la organi~ación. 

Existe la impresión de que muchas organizaciones, aún cuando 

pstencian la formación de capital human0 y capital estructural, n0 

atienden en su real dimensión la estructuración del capital relacional, 

esto es que adolecen de una infraestructura organizacional que 

favorezca la comunicación y el desarrello de haeilidades para prsducir y 

transferir el conocimiento. 

Tal como plantea Espinoza (1997:32)21 la capacidad de producción 

de conocimiento que va a enriquecer el capital intelectual que tenga una 

organización, así como su divulgación, transferencia y negociación 
- - -

inmediata en el radio de acción de la institución, es posible en la medida 

que dispsnga de un sistema (capital relacional) que integre dichas 

funciones. 

El proceso de producción, transferencia y negociación del 

csnocimiento c0mo parte del capital intelectual srganizacisnal, demanda 

una estructura donde la organización que disponga de una plataforma 

relacional definida en correspondencia con los propósitos tendentes a 

pstencializar la producción, crecimiento y desarmll0 del capital 

intelectual y que garantice recursos necesarios para estos fines, logrará 

efectivamente el incremento progresivo en su capital intelectual. 
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Abordar la gestión de capital intelectual en organizaciones 

académicas o del sector preGiuctiv0, tJaj0 la óptica de potencializar su 

capital relacional, implica serias y profundas transformaciones en el 

conjunto de metas u objetivos que se hayan trazado los miembros de los 

equipos de trabajadores del conecimiento, en les difererltes roles 

desempeñados, en las características de las tareas, en las modalidades 

de interacción, en los estilos de liderazgo, en las estrategias de solución 

de conflictos, en los canales, cantidac:.t y calidad c:.te la comunicación, en 

aspectos relacionados con la cohesión, motivación, conocimientos, 

habilidades y competencias de carácter técnico y social requeridos por 

los miemtJros que la comp0nen. 

Algunos elementos a considerar en la gestión de capital intelectual 

Una vez que la institución ha internalizado la necesidad de cubrir el 

ciclo de generación de capital intelectual como su principal active, es 

importante abordar un proceso de gestión que se corresponda con una 

visión de organización novedosa. 

Drucker (1998: 17)22 habla de una organización innovadora, que 

evidencie mecanismos de planificación, gerencia y evaluación 

garantizadores de optimizar el uso, promoción e integración de los - . -

diferentes recursos que propendan a la creación de espacios con alto 

21 ESPINOZA, Rafael (1997).Naturaleza y Alcance de la Relación Universidad- Sector Productivo; Pag.32. 
22 DRUCKER, Peter (1995). La Sociedad Postcapitalista; Pag.17. 
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sentido de pluralismo e interacción social, en razón de las funciones que 

cumplen como la preG!um::i0n y ~esti0n G!e GonoGimiento. 

En este sentido, Gates ( 1999: 63)23 señala que la gestión del 

conocimiento debe verse como una inversión en capital intelectual que 

conduzca con el tiempo al logro de un capital intelectual corporativo más 

alto, es decir que incremente la capacidad de la organización para 

conGitar el mejer pensamient0 y aGGi0n en el plano GoleGtivo. De esta 

forma se concibe la gestión de capital intelectual desde una dimensión 

bastante amplia, que rebasa lo individual, para penetrar los espacios 

or~anizaGienales. Par elle, la gestién Ele eapital intelectual es un aspecto 

clave que debe incluirse en la filosofía y procesos de la organización, a 

partir del reconocimiento de la necesidad de compartir informaci~n, 

producir y transferir el cmíoeimiente. 

Dentro de esta perspectiva, resulta improrrogable por parte de las 

er~anizaeienes enGiavaeas en un eentexto particular (ce me per ejemplo 

la universidad o la empresa como representante del sector productivo), 

moverse dentro de un modelo fértil y de gran avanzada. Podría ser un 

modelo donde la GomunicaGi0n fluya en múltiples direcciones, que sea 

capaz de expresar acciones tendentes a viabilizar todo este proceso. 

Partiendo de los planteamientos de Meister (1998:19)24 sobre 

universidades corporativas o empresariales, donde enfatiza la creación 

23 GATES, Bill (1999). Los Negocios en la Era Digital S.A. Pág.63. 
24 MEISTER, Jeanne (1998). Corporate Universities; Pág. 19. 
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de una infraestructura de sustento para fortalecer y potencializar el 

capital t:lumano, estr:uc;tural, y relacional, y considerando las ¡;>remisas 

referenciales indicadas se podría pensar en un modelo descentralizado 

de tipo horizontal, donde la producción y transferencia del capital 

intelectual llegue a todos los actores organizacionales, de una manera 

mucho más rápida y efectiva. La fusión de los tres tipos de capital: 

humano, estructural y relacional, junto con la gestión del conocimiento, 

produce el resultado deseaao: una or§anización bien coneertada que 

rinda el mejor valor posible. 

El desarrollo de capital intelectual debe atender una filosofía de 

gestión Glande se defina una misión, visión, lineamientos de políticas, y 

un plan de acción que incluya estrategias tendentes a incrementar la 

producción de capital intelectual. 

Se deben concebir lineamientos estratégicos y programas 

direccionales que permitan a las organizaciones no solo aprehenderse y 

posicionarse de lo aprendido a través de su evolución histórica, sino 

también, que lo diseminen interna y externamente, con el fin de que se 

genere un dinamismo estructural y funcional, que conduzca a compartir 

ideas, experiencia y conocimiento, mejorando en la práctica todas las 

actividades que potencien el capital intelectual. Se demanda un proceso 

Ele gestión basado en una agenda o¡;>erativa, que se eentre en el 

conocimiento de la organización, a partir del conocimiento de los 

individuos. 
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Entre los principales aspectos a considerar para gestionar la 

produccióA de capital iAtelectual, resaltaR: 

Considerar dentro de la definición de la misión y visión 

organizacional, elementos de las etapas de planifiGaGién, gerencia y 

evaluación de la producción y desarrollo de capital intelectual. 

Definir lineamientos de políticas donde se contemple a grandes 

rasgos: la identificaGién e indexación de Gapital intelectual, la 

naturaleza y el alcance del capital intelectual organizacional, la 

generación e incremento del capital intelectual, el logro de objetivos 

organizasionales, la asignasién de recursos, la internalizasién de 

funciones, roles y tareas en los actores, FODA organizacional, 

métodos de registro del capital intelectual, crecimiento y adquisición 

de este capital, la gestión estratégica, la formacién permanente de 

los trabajadores del conocimiento, entre otros. 

Un plan de acción, donde se definan objetivos, estrategias, acciones 

y su aplicacién en el Gc:>ntexto organizacic:>nal, y que giren alrededor 

de: formación de equipos de trabajo, germinación y confrontación de 

ideas, elaboración de informes y reportes periódicos, definición de 

tendensias, selección y aplisasióA de métodos de medicién y registro, 

creación de un organigrama funcional flexible, utilización, promoción 

e integración de recursos, cuantificación de capital intelectual, entre 

otros. 
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La evaluación y control a través de: procesos permanentes de 

auditoría; matriz de relación entre objetivos, metas y lo~ros 

obtenidos; matriz de comparación entre expectativas y necesidades 

existentes con las expectativas y necesidades cubiertas; construcción 

de cenceptes, categerías e indicaderes, en función de múltiples 

variables y criterios relacionados con la eficiencia, efectividad, 

productividad, impacto y pertinencia; identificación y aplicación de 

métedes de evaluación am;,rdes a las dimensi0nes erganizadonales: 

planificación, gerencia, actores, procesos, rendimiento, impacto. 

En conclusión, El capital intelectual como consecuencia de la gestión 

del cenedmiente debe ser una cempetencia gerencial cuya finalidad sea 

crear las condiciones para asegurar que los planes estratégicos y 

políticas de aseguramiento en calidad e investigación y los procesos de 

la Universidad estén dirigides y coerdinades para ~enerar les niveles 

deseados de conocimiento en beneficio de la sociedad y la comunidad 

universitaria. 

El Capital Humano 

Al respecto, Olmedo P. (2008: 105-108)25
, menciona: La teoría del 

capital humano fue desarrollada en 1960 por Theodore Schultz, pero su 

nacimiento efectivo se produjo dos años más tarde cuando el "Jo urna/ of 

Political Economy'' en 1962, publicó un suplemento sobre "La inversión 

25 Olmedo Torre, Pablo; "Modelo experimental para la detección de competencias y definición de perfiles profesionales 
en el sector multimedia de las empresas TIC"; p.p. 105-108. 
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en Seres Humanos", Este volumen incluía, entre otros, los capítulos 

preliminares de la monografía ~~Human Capitar publicada en 1964 por 

Gary Becker6
. La premisa básica de las aportaciones de Becker reside 

en que buena parte de las conductas humanas pueden ser explicadas 

en térmiRes ee Elecisienes ecenémisas raeienales sasaEias en el propio 

interés. 

Becker, además describió en esta obra que la educación es un 

preeeso de transmisién de conocimientos útiles. La teoría del capital 

humano se fundamenta en el análisis empírico de las diferencias en los 

ingresos de los seres humanos con distintos niveles y clases de 

educación y E¡ue, mientras más y mejeres estuEiies tengan una persona 

más posibilidades tiene de aportar al desarrollo de un país. 

Esta teoría define entre otros aspectos el conjunto de las 

capasidades preductivas que un individuo adquiere por aeumulaeién de 

conocimientos generales o específicos, prestando especial atención a 

todos los aspectos relacionados con la formación. 

En 1960 Schultz27
, planteo la teoría del capital humano con las 

siguientes palabras: "Aunque el hecho de que los hombres adquieren 

habilidad y conocimientos útiles es algo evidente, no es evidente sin 
' -

embargo que habilidad y conocimientos sean una forma de capital, que 

ese sapital sea en gran parte un ¡3reducte de la irwersién eeliberaea, que 

26 Becker, Gary S. "El capital humano''·. Premio Nobel de Economía en 1992; Pág 59. 
27 Schultz, Theodore W. Premio Nobel de Economía en 1979. 
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en las sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido 

que el capital cenvencienal (ne humane). Y que su crecimiente bien 

puede ser el rasgo más característico del sistema económico. Se ha 

observado ampliamente que los incrementos de la producción nacional 

han side relacienades en gran manera cen les incrementes de la tierra, 

horas de trabajo y capital físico reproducible. Pero la inversión en capital 

humano es probablemente la principal explicación de esa diferencia. 

Para Schultz, una gran parte de los que llamamos consumo es, en 

gran parte, inversión eA capital t:lumar:~o. Agrega que las capacidades de 

los individuos como productores y consumidores no son congénitas, la 

educación es la mayor inversión que un individuo puede hacer y tendrán 

un impacte decisive en sus ingreses. 

La teoría económica considera a la formación como una inversión en 

capital humaAo. SegúA esta teería las inversienes en fermación 

conducen a un incremento de la productividad del trabajador y esto, a su 

vez, lleva a un aumento de la remuneración obtenida. Esto implica, por 

lo tanto, que la formación facilita a las empresas la adaptación al nuev0 

entorno competitivo de la economía. La formación es considerada como 

una inversión y, como tal, se propone evaluarla con criterios 

económices. 

En tanto Roos J., Roos G., Dragonetti y Edvisson (1997) 

cenceptualizan el capital humane com0 el conecimient0 explícito e tácite 
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que ostentan las personas y equipos de la firma, de carácter significativo 

y auto regenerable. Desde esta óptica, Ordóñez de Pablos [2004] indica 

que los empleados aportan con la producción de capital intelectual 

mediante "su competencia, su actitud y su agilidad mental." En este 

ámbito de la definieién, '~la competencia incluye las habilidades y 

educación, mientras que la actitud representa el comportamiento de los 

empleados hacia el trabajo." Respecto de la agilidad mental, esta 

representa •qa característica que permite a los empleados modificar las 

prácticas organizativas y desarrollar soluciones innovadoras para los 

problemas. 

Al respecto Belli Pablo28 indica: El capital humano es el conocimiento 

que posee cada individuo. A medida que el individuo incremente sus 

conocimientos crecerá su capital humano. No hace falta estar vinculado 

a una organización, de hecho la empresa Yo S.A, es un buen negocio 

para los que eligen venc:::ler sus conocimientos y experieneias a empresas 

ávidas de lo que usted sabe. Son conscientes que su futuro depende de 

la fuerza mental y no de la fuerza muscular. 

Sobre la base de todo capital humano se encuentran las actitudes. 

En ellas se ven las conductas de las persc:>nas y como toda eondueta se 

puede modificar, esta demás decir que es la tarea más difícil de 

modificar, ya que entran a jugar un papel importante el mundo interno de 

los recursos humanos. 

28 Pablo L. Belly es considerado como un pionero de la gestión del conocimiento en Latinoamérica y reconocido como 
una de los máximos exponentes del Knowledge Management y el capital intelectual en hispanoamericana. Disponible 
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La actitud de las personas forma parte del mundo interno de los 

sujetos. El munGio extemo es un fiel reflejo ee lo que sueeae eA Auestre 

mundo interno, por lo tanto, si queremos modificar el mundo externo 

antes debemos modificar el mundo interno. Por este motivo, las 

actituGies Gle las per:sertas tienen muche de aspectos internos y es por 

ello que las colocamos en la base de la pirámide del capital humano. 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

El Conocimiento 

Empezaremos analizando este concepto, mencionando 

primeramente lo que encontr=am0s en el Eiiccionario ee la Real Acaaemia 

española, en el cual se define al "conocimiento" como "acción y efecto 

de conocer'', donde "conocer'', se define como "averiguar por el ejercicio 

de las facultaees intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de 

las cosas29
; Para Mantilla (2004: 36l0

, reconoce que el proceso hacia 

una economía del conocimiento está siendo direccionado por las 

siguientes fuerzas: 

La globalización (especialmente de productos y mercados) 

Intensificación de la información y el conocimiento (trabajar con la 

eabeza reemplaza el trabajar eon las maAos) 

- Trabajo en red y conectividad (Internet es solo un primer paso) 

en http://www.gestiopolis.com/canales/gerenciallarticulos/59/caphumano.htm. 
29. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
30 11/!ªntmª ~- ~?m!-1~! ~- ··~ªpit?llnt~l!lcíuªl y ~ont?bilidad d~l conocimi~nto, Pág.36 
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Fe y razón (elementos diferentes pero inseparables del actuar 

humano). 

Según Drucker31
: "El conocimiento es parte fundamental como 

ventaja competitiva de las nuevas empresas. Es así, que el conocimiento 

es un recurso que poseen todas las organizaciones, por lo tanto, se 
- . 

puede almacenar, utilizar, movilizar y desarrollar, es decir, gestionar de 

Eliferentes formas, censtituyendo uA activo estratégico E¡ue se conoce 

también por capital intelectual". 

La administración del conocimiento 

La posibilidad de administrar el conocimiento es una realidad, 

vencidos los escepticismos iniciales. Ya Ao se eoneibe al eoAoeimieAto 

como algo exclusivamente cognitivo y personal. Constituye un alto valor 

y fuente de riqueza. Un recurso o un activo, que requiere administrarse 

mediaAte r;¡rocesos orQanizacionales. 

La administración del conocimiento es la administración explicita y 

sistemática del conocimiente vital y sus procesos asoeiados de creación, 

recolección, organización, difusión, uso y explotación. Requiere 

transformar el conocimiento personal en conocimiento corporativo que 

pueda ser distribuido ampliamente a través de una orQanizaeión y 

aplicado de manera apropiada 32
. 

31 Drucker, Peter (1995). La Sociedad Postcapitalista. 
32 Mantilla B. ibid, Pág.37 
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La importancia del conocimiento 

Para Mendonca (2001: 51 )33
; El capital intelectual es el conocimiento 

organizado en los cerebros humanos, que puede ser utilizado para 

producir riqueza. En sentido amplio, el capital intelectual es similar al 

concepto de tecnología de la era industrial, pero el capital intelectual 

está asentaee exelusivamente en las persenas, en les equipes 

profesionales, en sus métodos, pensamiento y de trabajo y su 

organización; es puro software, no incluye el conocimiento inserto en las 

maqui nas. 

El conocimiento siempre ha sido importante, pero en la era del 

eeneeimiento, el ea¡.;:¡ital inteleetual ne es sele eultura, es el recurse 

fundamental para el desarrollo de las actividades económicas y el 

incremento de su productividad, es la principal forma de los activos de 

las emj;)resas meeernas y de los ¡.;:¡refesienales. 

Para Thomas Stewart 34
; Es la suma de todos los conocimientos de 

todos los empleados de una empresa que le dan a ésta una ventaja 

competitiva. Por lo tanto, los directivos necesitan identificar a quienes 
, , 

producen este capital dentro de su empresa, motivarlos a compartirlo y 

luege gestienarle .... EA la mayería ele los casos el eeAecimier:~te es 

ahora lo que da ventaja a una empresa sobre otra, más que, digamos, la 

escala de operaciones o la cobertura física. 

33 Mendonca Ferreira Sebastiao D. "Creación de futuros", Pág. 51 
34 Steward, Thomas A. "lntellectual Capital" Pag. 16 
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Factores del conocimiento organizacional 

Nonaka y Takeuchi (1999: 61 )35
; Establecen cuatro factores que son 

clave para desarrollar la creación del conocimiento organizacional: 

a. Intención: La organización debe tener la intención explícita de 

generar las condiciones óptimas que permitan el crecimiento de la 

espiral de conocimiento organizacional, apoyadas por el 

desarrollo de las capacidades necesarias para llevar a cabo el 

¡::~recese de gestión del G0Aeeimiento en teme a ur:ta visióA 

compartida. 

b. Autonomía: La organización debe permitir algún nivel de 

autonomía en sus individuos, lo cual fomente las instancias de 

generación de 

oportunidades, 

ideas nuevas y visualización de nuevas 

motivando así a los participantes de la 

erganización a generar Auevo conocimiento. 

c. Fluctuación y caos creativo: La organización debe estimular 

la interacción entre sus integrantes y el ambiente externo, donde 

los equipes enfrenten las rutinas, les hábitos y las limitacienes 

auto impuestas con el objeto de estimular nuevas perspectivas de 

cómo hacer las cosas. El caos se genera naturalmente cuando la 

ergaAización sufre una erisis o euande los administraderes 

deciden establecer nuevas metas. 

d. Redundancia: La organización debe permitir niveles de 

redundancia dentro de su operación. Esto genera que los 
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diferentes puntos de vista establecidos por las personas que 

confor:mar:~ IG>s equipos, se cG>mpartan y se cG>mbinen los 

conocimientos de tipo táctico, permitiendo establecer conceptos e 

ideas más robustas. 

Estos factores representan la importancia del cambio como parte de 

la cultura, junt0 c0n ref0rzar la idea de que; es la cultura or@anizacic;mal 

quien define las posibilidades para que el aprendizaje sea parte del 

operar diario de sus integrantes. 

El conocimiento en las organizaciones 

Según Pérez Castro (2004: 70)36
; Desde el punto de vista de las 

organizaciones, se puede definir el conocimiento, como la información 

que posee valor para ella, es decir aquella información que permite 

generar acciones asociadas a satisfacer la demanda del mercado, y 

ap0yar las nuevas o¡:;>ortunidades a través Gle la explotación de las 

competencias centrales de la organización. 

Es seguro, que en el mercado, podremos encontrar empresas 

similares físicamente, per0 un0 de los prineipales elemeAtos que separa 

a los competitivos de los vencidos, es el conocimiento. El conocimiento 

es uno de estos recursos que posee la empresa y que tiene 

características específicas que dificultan su imitaeióA y su trar:~sferencia, 

35 Nonaka, lkujiro, "La organización creadora de conocimiento", Pág. 61 
36 Pérez Castro, D. "Estrategias para la estimación del valor de una empresa en marcha. Pág. 70 
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por lo que, aquella empresa que gestione y administre adecuadamente 

su conocimient0, c0ntara cen una mayor ventaja Gompetitiva en el 

mercado. 

Si continu~mos con los términos de Nonaka y Takeuchi (1999: 3)37
; 

en la cual nos manifiesta que solo alcanzarán el éxito las empresas que 

de manera consistente creen y difundan nuevo conocimiento en la 

misma y lo incorporen rápidamente a nuevas tecnologías. Por ello es 

impertante identificar los mecanismes de generaci0n y de gesti0n de 

estos conocimientos en la empresa. 

Pero según los autores como Peter Drucker, Alvin T offler, James 

Brian Quin y R0bert Reich, manifiestan cada quien cen su pmpi0 estile, 

del surgimiento de un nuevo tipo de economía o de sociedad, por 

ejemplo: Drucker (1993), lo denomina como sociedad del conocimiento. 

Teffler (1990) sostiene Gasi lo mismo que Druc:;ker, al mencienar EJUe el 

conocimiento es la fuente del poder de más alta calidad y la clave para el 

cambio que se dará en el poder, también Quinn (1992) comparte con 

Drucker y Teffler la epinión de que el peder ecenómice y de preducción 

de una organización moderna se basa más en sus capacidades 

intelectuales y de servicio, que en sus activos, como tierra, planta y 

. 38 eqUipes.--

37 Nonaka lkujiro, Op. Cit, Pag 3-5 

38 Citado en NONA KA lkujiro, Et. al. La organización creadora de conocimiento. Pág. 5. 
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Drucker (1998: 17)39
; habla en referencia de una organización 

innovadora, que evidencie mecanismos de planificación, gerencia y 

evaluación garantizadores de optimizar el uso, promoción e integración 
- -

de los diferentes recursos que propendan a la creación de espacios con 

alto sentido de pluralismo e intera<:>ci0n social, en razón Gle las funciones 

que cumplen como la producción y gestión de conocimiento. 

De la misma forma, Gates (1999: 63)40
; señala que la gestión del 

conocimiento debe verse como una inversión en capital intelectual que 

conduzca con el tiempo al logro de un capital intelectual corporativo más 

alto, es decir que incremente la capacidad de la organización para 

condtar el mejor pensamiento y acción en el plano Golectivo. De esta 

forma se concibe la gestión de capital intelectual desde una dimensión 

bastante amplia, que rebasa lo individual, para penetrar los espacios 

organizaGionales. Por: ello, se considera ~ue la r::Jestión de Gapital 

intelectual es un aspecto clave que debe incluirse en la filosofía y 

procesos de la organización, a partir del reconocimiento de la necesidad 

de compartir informa<:>ión, producir y transferir- el cc:mocimiento. 

Según Pavez Salazar, Tesis (2000: 12)41
; hace mención desde el 

punto de vista de las Organizaciones, en la cual define al conocimiento 

como "La información que posee valor para ella, es decir aquella 

información que permite generar acciones asociadas a satisfacer las 

39 Drucker Peter, "La sociedad Post capitalista" Pág. 17 

40 Gates, Bill "Los Negocios en la Era Digital" Pág. 63 

41 Pavez Salazar, Alejandro, Tesis (2000) "Modelo de implantación de Gestión del Conocimiento y Tecnologías de 

Información para la Generación de Ventajas Competitivas, Pag. 12 
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demandas del mercado y apoyar las nuevas oportunidades a través 

de la expletación de las cempetencias cer~trales ae la Organización~~. 

Las diferentes categorías de conocimiento son: 

• Codificado/Tácito: Conocimiento tácito es aquel que es 

difícil de articular de forma que sea manejable y completo. De 

hecho, lo que nosotros sabemos es más de lo que podemos decir. 

Per etro laGlo, el conocimiento codificaao - tal c0m0 planos, 

formulas, ó códigos computacionales, es aquel que no necesita 

demasiado contenido para ser manejable. 

• De uso observable/No observable: Es aquel conocimiento que 

se ve reflejado en los productos que salen al mercado. 

• Conocimiento Positivo/Negativo: Es el conocimiento generado 

por las áreas ae lnvestigacién y Desarrelle (1&0). Este se ebserva 

a través de los descubrimientos (conocimiento positivo) realizados 

por las investigaciones y las aproximaciones que no funcionan 

( GQilOGimieRtO ReQatiVO ). 

• El conocimiento Autónomo/Sistemático: El conocimiento 

autónomo es aquel que genera valor sin mayores 

modificacier~es er1 el sistema er~ el cual se encuentra ( ej: 

inyección de combustible). El conocimiento sistemático es aquel 

que depende del evolucionar de otros sistemas para generar 

valo~ (ej; Bienes cemplemeRtaries). 
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• Régimen de propiedad intelectual: Es el conocimiento que 

se encuentra pmte{;lido bajo las leyes de propiedad intelectual. 

Claramente existen muchas categorías adicionales a estas que 

permiten entender el valor del conocimiento. 

Un punto importante a considerar aquí es el hecho que la 

OrganizaeiéR por sí sola RO pueae erear eonocimieRto, siRo que son 

las personas que la componen quienes establecen las nuevas 

percepciones, pensamientos y experiencias que establecen el conocer 

GJe la OrQani:z:ación. 

La "Sociedad del Conocimiento 

En 197 4, Drucker escribió su libro "La sociedad post-capitalista", en 

el que destaeaba la 11ecesidad de ger:~erar una teoría eco11émica que 

colocara al conocimiento en el centro de la producción de riqueza. Al 

mismo tiempo, señalaba que lo más importante no era la cantidad de 

cor~oGimient0, sin0 su pr0ductividad. En este ser:~tido, reclamaba para 

una futura sociedad, para una sociedad de la información en la que el 

recurso básico sería el saber, que la voluntad de aplicar conocimiento 

para generar más c0n0cimient0 debía basarse e11 un elevad0 esfuerz0 

de sistematización y organización. Para Drucker, en la sociedad de la 

información, el saber es el único recurso significativo, mientras que los 

tradicionales factores de producciGm ( recurs0s naturales, mane de obr:a 

y capital ) se han convertido en secundarios y pueden obtenerse, con 
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facilidad, siempre que haya saber. Para Drucker, pues, las nuevas 

tecnoloQías, ~ue acomJ:)añan a la soeieGfad Gfe la informaeión, están 

transformando radicalmente las economías, los mercados y la estructura 

de la industria, los productos y servicios, los puestos de trabajo y los 

mercados laborales. El im¡.:>aeto es mayor, según él, en la sociedad y la 

política, y, en conjunto, en la manera en que vemos el mundo y a 

nosotros mismos. No olvidemos que nos encontramos, en esos 

mementos, en los albores del meeelo ee em¡.:>resa multinaeier~al y 

transnacional, que atraviesa fronteras- que se extendería por todo el 

globo como paradigma de la economía más avanzada. Dicho discurso, 

el de las empresas de talla mundial, se apeyaba en el auge de las 

industrias, las redes de información, liberando del peso de las fronteras a 

los gestores de la producción, consumidores y productos, 

intemoneetánáolos en un mercado único ~ue se autorregula para 

decretar la irracionalidad del Estado-nación, y por consiguiente de la 

caducidad de las políticas públicas42
. 

2.2.2. VENTAJAS COMPETITIVAS 

Según Michael Porter, "La Ventaja competitiva es una rentabilidad 

por encima de la rentabilidaá media del Seetor industrial eA el que la 

Empresa se desempeña. Es la ventaja que una compañía tiene respecto 

a otras compañías competidoras". 

42 : http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker 
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Considera de vital importancia a la innovación ya que la ventaja 

cempetitiva se deriva fundamentalmente ele la mejera, la innovaGién y el 

cambio. Las empresas consiguen ventajas sobre sus rivales nacionales 

e internacionales porque perciben una nueva base para la competencia, 

ya que la inr:~ovacién en térrnines estratégices se define en su sentiGo 

más general incluyendo no solamente las nuevas tecnologías sino 

también nuevos métodos o formas de hacer las cosas. 

También, Porter (2004) señala que "toda empresa que compita en 

una im:lustria tiene una estrategia cempetitiva, ya sea explícita e 

implícita." Bajo esta perspectiva, la empresa, a través de la planificación 

pudo haber formulado la estrategia de manera explícita, o bien no 

haberla fermulade emergiende de ferma implícita c:.lesde las actividades y 

acciones de sus áreas funcionales. Bajo esta perspectiva, la 

competitividad siempre está desde la mantención del monopolio hasta la 

cempetencia perfecta. 

Prahalad y Hamel (1990), son Jos que originalmente introducen el 

ceneepto de eempeteneias esenciales. DesGie una légiea c:Je cerio plaze 

estos investigadores indican que, el estado de competitividad de una 

empresa es función de los atributos precio-funcionamiento de sus 

prec:Juetes aetuales. Sin embarge, desde una óptica c:Je large plaze, la 

competitividad es función de las habilidades de generar competencias 

esenciales de una forma más rauda que sus competidores y, a un precio 

más saje. La velocidad con la que la empresa se ac:Japta a su ambiente 
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en términos de aprovechar las oportunidades que este genera, es el 

elemento central de este enfc:><:Jue. 

Según Powell (2001 ), el enunciado respecto de que una ventaja 

competitiva conduce necesariamente hacia un desempeñe:> superic:>r 

sostenido, halla escaso sustento cuando se usan inferencias inductivas o 

deductivas formales. Se añade a lo anterior el que, las teorías 

empleadas en la gestión estratégica intmducen elementos de refutación, 

los cuales hacen imposible realizar pruebas de carácter empírico con 

nivel de significancia estadística. 

También Porter indica; El logro de una Ventaja competitiva es el 

objetivo buscado por la Estrategia cempetitiva; La ventaja Gompetitiva se 

logra desarrollando, adquiriendo, manteniendo o aumentando fuentes de 

ventaja competitiva. 

Para ser realmente efectiva, una Fuente de ventaja competitiva debe 

ser-: 

1. Difícil de imitar 

2. Única 

3. Posible de mantener 

4. Netamer:-rte superior a la Gompetencia 

5. Aplicable a variadas situaciones 
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Ejemplos de características de compañía que pueden constituir una 

Fuente de ventaja ssmpetitiva: 

• Orientación al cliente, valor de la vida del cliente 

• Cualidad superior del producto 

• Contratos de distribución de largo período 

• Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía 

• Técnicas de producción de bajo coste, liderazgo en costes 

• Posesión de patentes y copyright 

• Monopolio protegido por el gobierno 

• Equipo profesional altamente cualificado 

Según Mora Vanegas nos manifiesta al respecto que: "Hoy ante la 

Elinámiea de una ssmpetitiviEiad muy agresiva, es neeesario saber 

diferenciar bien los productos y preocuparse por desarrollar esas 

ventajas competitivas que permitan adentrarse en la comercialización 

mundial en dende se dan grandes oportunidades pero también hay que 

enfrentar muchas amenazas". 

Por otro lado, es más difícil tener productos singulares. La tecnología 

está cada vez más disponible, y la ingeniería inversa (un nombre 

elegante para la imitación) es muy difícil de evitar. Los proveedores de 

equipo transfieren tecnología a nuestros competidores, al venderles las 

máquiAas que nes dan ventajas. Finalmente, el pirateo de nuestro 

personal y el "outsourcing" de parte de nuestras operaciones hacen que 

las fuentes de nuestras ventajas puedan ser conocidas por la 
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competencia muy rápidamente. Finalmente señala Meza, estamos 

sujetos a presiones eempetitivas mayeres. Las guerras de precies cada 

vez más frecuentes, las guerras de valor de los productos, en los que los 

competidores dan calidad mayor a precios menores, aún a costa de sus 

utilidades, así eomo otras formas de hipemompetencia haeen casr 

imposible sostener por mucho tiempo una ventaja competitiva. 

Lo cierto, que se ha escrito, de que Las ventajas competitivas son 

insrementalmente transitorias. En donde se destaca además, de que Las 

ventajas competitivas siguen la "Ley de Némesis", que en síntesis 

significa que cada ventaja alberga en si misma su propia destrucción. Si 

una empresa es líder en rentabilidad en su industria, atraerá a 

competidores que buscarán neutralizarla, igualarla o sobrepasarla. Muy 

pocas ventajas podrán mantenerse indefinidamente, ya que a través del 

tiempo veremos c0mo van siendo remplazadas por otras. En algunos 

terrenos donde las maniobras competitivas se dan más lentamente, 

algunas empresas logran mantener sus ventajas por un período de 

tiempo relativamente largo. Pem en terrenos dinámicos, el proceso de 

creación y de erosión de las ventajas competitivas se acelera. El papel 

de los gerentes no debe ser entonces, dedicarse a buscar unas ilusorias 

ventajas estáticas inexpugnables, sino eenstruir organizaeiones que 

busquen continuamente nuevas fuentes de ventaja competitiva. 

No cabe la menor duda que una gran ventaja competitiva en el 

presente que alcan2Ea exeelente resultados es la Calidad y justamente al 
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respecto de ello, nos comenta Robert Picard que las ventajas 

eempetitivas seA faGter:es GJUe GlaA a uAa Gem¡:>afíía eieFtes senefieies 

respecto de otras en situación de competición. 

Pero también se nos recuerda, que en todo análisis de las ventajas 

competitivas es importante tener presente, de que tradieionalmente los 

gerentes han utilizado dos enfoques. El uno se basa en el modelo 

original de las estrategias competitivas genéricas de Porter, que nos dice 

que las ventajas se derivan de la ereaeién ee una posición defensisle en 

costos o en diferenciación. El otro, basa las ventajas en los recursos de 

la empresa, esto es, en los activos y capacidades que ha ido 

aeumulaneo a le lar§e Gte su existeneia. Ambos enfoques sen útiles para 

determinar cuáles son nuestras ventajas y como hicimos para lograrlas, 

pero no nos indican cómo mantenerlas. El gerente debe entonces 

comprender que la ereacién y el maAtenimiente de la ventajá cempetitiva 

es un ciclo continuo. Examinada la empresa en un momento 

determinado de su vida, la encontramos dotada con una mezcla de 

reeurses. AlguA0S Gfe est0s reeurses, eenstituidos por actives y 

capacidades, pueden ser iguales o inferiores a los de la competencia, 

mientras que otros pocos podrán ser superiores y en ellos residirá la 

fuente de ventaja competitiva. Esta posicién de superierieae cempetitiva, 

producirá un efecto en la participación de mercado (en inglés Market 

Share y su abreviatura inglesa MS) y en las utilidades, pero ambas 

estaráA eentin~arilente sujetas a la ef0sién debido a las maniebras de la 

competencia y a los cambios en el mercado. 
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De ahí, que no debe extrañarnos en que se insiste en destacar, que 

nuestra misi0n debe censistir en celecarle ebstáculos a la cempetencia 

para proteger nuestra ventajas actuales, pero como éstas barreras son 

continuamente atacadas y erosionadas, invertimos en nuevos activos y 

sapacidades. Estos s0n al§)unes ejem¡;¡les; 

• Invertimos en reforzar la imagen de marca 

• Reconfiguramos en forma radical los procesos de producción 

existentes 

• Compramos empresas que estén amenazando nuestra posición 

actual o las cGmpramGs para ref0r:zar esa ¡;¡esicién. 

• Invertimos en nuevos terrenos competitivos donde tendremos 

productos más diferenciados y más complejos para evitar su 

rápida imitación. 

Se puede decir, entonces, de que en todo estudio de las ventajas 

competitivas ne puede ignerarse las apertaciones de Michael P0rter, 

cuando nos invita a tomar muy en cuenta que la estrategia competitiva 

son las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una 

¡;¡osicióf"l G!efef"lG!ible dentro de una industria, acciones f.tue sen la 

respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como 

determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a 

una empresa y f.tue como resultade, suscasa ebteAer UF! impertaAte 

rendimiento sobre la inversión. 
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Se nos recuerda además, de que aunque cada empresa buscaba por 

distintos camines llegar a ése resultado final, la cuestión reside en que 

para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 

comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le 

cerrespGndierGn. P0FI:er quien identificé tres estrategias genéricas que 

podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo 

plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas fueren: 

• El liderazgo en costos totales bajos. 

• La diferenciación. 

• El enfoque 

Las tres estrategias genéricas pertenecen a los modelos estáticos de 

estrategia que describen a la competencia en un memento específico. Y 

que no deben ser descuidadas. 

Ventaja competitiva de las organizaciones 

El concepto de ventaja competitiva posee un gran paralelismo con la 

superviveneia ee las espeeies. Así eemo las especies eesarrellan 

capacidades para adaptarse a entornos cambiantes y sobrevivir en 

entornos donde los recursos y la lucha por los mismos devienen 

implaeaole, así nuestras organizaeiones deben desarrellar- sus prepies 

recursos y capacidades para alcanzar sus objetivos a corto, medio y 

largo plazo. 
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Las ventajas competitivas surgen de estos recursos y capacidades. 

Les recursos sor:~ les factGres ais~er:~iE>Ies centrelados ¡3or- nuestras 

organizaciones. Los recursos tangibles (patentes, licencias, activos 

financieros, activos fijos, capital humano) los podemos adquirir, si no 

dis~enemes de ellos. El dilema EJue se nos presenta, en algunos cases, 

se refiere al coste de oportunidad de generarlos en nuestras 

organizaciones o adquirirlos en el mercado. Los recursos intangibles 

(eonoeimientes, ima§)eA ae marea, lealtad de les empleados) se generan 

internamente. Las capacidades desarrollan los recursos, utilizando 

procesos organizativos para conseguir un fin concreto (buen servicio, 

res~uesta rá~iaa a les caml3ies en las tendeAeias del mercado, 

innovación, calidad). El valor de un recurso o capacidad viene definido 

por la combinación de su escasez y su demanda. 

Según Collins Montgomery, (1995): Para que una ventaja 

competitiva sea sosteAible eA el tiempe les recurses y capaeidades que 

la sustentan deben reunir las siguientes características: 

• lnimitabilidad: si es fácilmente imitable, la ventaja competitiva 

será difícilmente sostenible en el tiempo; 

• Durabilidad: la mayoría de recursos y capacidades tienen una 

vida limitada, sobre todo en sectores de un alto dinamismo en 

EIEmae su valer se ae~recia r-ápiElamente; 

• Apropiabilidad: ¿ha sido la organización la receptora del valor 

generado por el recurso o capacidad?. Los diferentes grupos de 
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interés de la organización pueden estar interesados en apropiarse 

de parte eel valor generade; 

• Sustituibilidad: ¿es el recurso o la capacidad fácilmente 

sustituible por otro?; 

• Superioridad competitiva: ¿hay algún recurso o capacidad que 

genere una ventaja competitiva superior?. 

Tradicionalmente, los sectores que ofrecen mayores oportunidades 

para sosteAer: una ver:~taja cempetitiva soA aquelles eA que sus reeurses 

y capacidades son duraderos y específicos; también los sectores que 

evolucionan gradualmente ofrecen mayores posibilidades de mantener 

las ventajas cernr.;¡etitivas que los <:¡ue sen saeudidos por eamoios 

drásticos en la tecnología y la demanda. A menudo, las causas de una 

difícil sostenibilidad en el tiempo son intrínsecas al sector. Este es el 

case ae la innovaeión de produGtes en el seGtor: finaneier:e: les nueves 

productos son fácilmente copiables por la competencia. 43 

Ventajas competitivas dentro de la empresa 

Dentro de toda empresa, para poder subsistir e introducirse en el 

mereade, een índiees Ele reAtasilidaEi, es Aeeesarie l;)usear las veAtajas 

competitivas que ésta tiene y potenciarlas. 

43: http://www.nd.edu/-ísbee/papers/Torras.doc 
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Aunque en ocasiones es difícil, en según qué mercados, establecer 

cuáles son nuestras ventajas competitivas, lo cierto es que si éstas no se 

ven a simple vista, será necesario crearlas. Una ventaja competitiva no 

puede existir en sí misma, por lo que la empresa debe poner gran 

empeñe:> en descubrirlas, pc:>tenciarlas y ofrecerlas al mercado. Esto se 

logra haciendo un análisis profundo .de la competencia y sobretodo de la 

escala de valores de la propia empresa, y la percepción que nuestro 

memad0 0 nich0 de mercad0 tiene para nc:>sc:>trc:>s. 

Una ventaja competitiva es una característica que diferencia a un 

productc:>, servicie:> o empresa de sus competidores, por lo que para que 

esta característica sea llamada ventaja, tiene que ser única, diferencial, 

estratégicamente valorada por el mercado y sobre todo comunicada. 

Potenciar y difundir una ventaja competitiva, no es tarea fácil. Para 

empezar tenem0s que situamc:>s tant0 en la realidad de la empresa ce:> m o 

en la realidad del mercado, y tener en cuenta, qué es lo que podemos 

aportar de diferente de nuestro producto o servicio, así como ver la 

viabiliclad de éste aporte, per0 s0bret0d0, saber en qué parte de nuestra 

empresa estará ubicada, y potencializarlo. 

Una ventaja competitiva no sólo es una característica tangible en un 

precluet0 e perceptible en un servicie, sin0 que está también puede 

desarrollarse con un producto igual o similar al de la competencia, pero 
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presentado de manera diferente, exaltando posiblemente sus canales de 

aistr:ibucién 0 su precie. 

Una marca también puede significar una ventaja competitiva con 

respeeto a la eompeteneia, pues es un valor que el memada perGibe y 

que crea confianza. Es por ello que en muchas ocasiones algunos 

productos o servicios nuevos, que no precisamente son tan innovadores 

o diferer~tes, al ver~ ir: con el sello de una mama, ya tienen 0 se benefic:::ian 

de la ventaja competitiva en sí misma. 

Estrategia y ventaja competitiva de las organizaciones 

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una 

mejor posieión que los rivales para asegurar a los dientes y defenderse 

contra las fuerzas competitivas. Existiendo muchas fuentes de ventajas 

competitivas: elaboración del producto con la más alta calidad, 

prep0rcionar un servicio superior a es elientes, lograr menor-es costos en 

los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto 

que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia. 

La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una 

compañía para tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una 

ventaja competitiva. La estrategia de una compañía puede ser 

básicamente ofensiva o defensiva, cambiando de una posición a otra 

según las conGJiciones del mereaGJo. En el munGJo las eompañías han 

98 



tratado de seguir todos los enfoques concebibles para vencer a sus 

rivales y ebtener: una ver:~taja en el mereaE.fe44. 

En referencia a la Ventaja competitiva de las organizaciones, 

también AGS maAifiestan que es un Conjunto ee atributos de una 

empresa (y de sus productos) que la distinguen de sus competidores y 

que son reconocibles por sus clientes. Diferencias que le permiten a la 

empresa una ventaja para eompetir mejor-, aclelantánd(")se a la 

competencia y superándola. Las ventajas competitivas usualmente se 

clasifican en ventajas de precio, de calidad y de oportunidad.45 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Miahael E. Porter: en su 

libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas 

que determinan las eonseeuenGias de rentasilidad a large plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas· cinco fuerzas que 

r-igen la Gempeteneia industrial: 

44 http://www .monografias.com/trabajos13/esven/esven .shtml 
45 http://www.empresarios.org/cgi 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si 

las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capaciGlaGles pafa apoGleFarse de una perción del mereade. 

2. La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado 

o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy 

bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada 

de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercac::lo o segmento del merc::ado no será atractivo 

cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

cendiciones de precio y tamaño del peGlic::lo. La situaciéA será aún 

más complicada si los insumas que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aun más crítica si al proveeGl0r: le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. (Para una explicación 

del concepto de integración hacia adelante ver El Proceso de 

Evolución de la Planeación Estratégiea Tradicional). 
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4. Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes 

están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 

sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el clieAte, lo que permite que pueda t:lacer sustitucioAes por 

igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de 

reduccién de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a preeios más sajos reduciendo los márgenes de utilidad de 

la corporación y de la industria. 46 

46 http:/ 1\W."N. deguate .com!lnfocentros/gerencia!mercadeo/mk15 .htm 
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Finalmente podemos hacer mención que: La ventaja competitiva 

consiste en utilizar alguna estrategia o artimaña para conseguir ser más 

competitivos que las demás empresas que compiten en nuestro sector. 

La competitividad implica tres aspectos claves: 

• La racionalidad económica para que los recursos de la empresa 

se gestionen baje criteries económicos, para alcanzar una gran 

productividad. 

• Capacidad de coordinación y adecuación con el entorno ya que la 

empresa tieAe que responder de maAera rápida y flexiole a sus 

mercados, sino puede ser desplazada por otros competidores. 

• Capacidad de dirección y organización para conseguir elevar la 

efiGiencia de la empresa. 
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Si queremos obtener un alto nivel de competitividad en el mercado, 

primare debemos obtener un alto nivel de eficiencia y productividad e11 

nuestra empresa, lo que nos permitirá obtener una mayor competitividad 

frente a las demás empresas que en definitiva son nuestras rivales. Una 

ventaja competitiva nos facilitará la pe11etracién en el mercaclo y nos 

colocará en una posición privilegiada en el mercado, por lo tanto 

estaremos en la mirada de todos los consumidores. 

Para que una ventaja competitiva tenga un mayor grado de 

efectividad y un mayor: grado de éxite se neeesitará E¡ue la ventaja 

competitiva sea también sostenible, es decir, que la empresa la 

mantenga durante un cierto tiempo. Además cuando una empresa 

consigue una ventaja competitiva no se puecle cenfiar ya que nay que 

estar constantemente en estado de alerta ya que pueden surgir nuevos 

cambios sobre todo con la implantación de las nuevas tecnologías, hay 

que estar en constante renovación, porque sirle las clemás em¡:¡>resas 

competidoras se te pueden comer. 

Para que una empresa consiga obtener una ventaja competitiva 

aebe ae realizar un esfuerzo constante y durante mucf:lo tiempe, debe de 

tener una gran planificación a medio y a largo plazo, y esta búsqueda 

debe de integrar a todos los trabajadores de una empresa, esto facilitará 

encontrar una ventaja cempetitiva. 47 
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Competitividad y ventaja competitiva 

Según Seclen J. (2009)48
: "Para algunos autores, el término 

competitividad procede de competencia. En el ámbito económico, este 

término tiene dos significados: el grado de rivalidad económica existente 
. -

en un mercado, o bien, la forma de actuación de los agentes en el 

mismo. Se trata también de un concepto relativo, "se es competitivo si se 

está en condiciones de competir con otro" (Viedma, 1992; Cuervo, 1993; 

Alonso y Barcenilla, 1999). Es decir, siempre está en función de una 

comparación exigente con las empresas rivales, habitualmente referidas 

a la posición y futuro de las empresas en el mercado. No obstante, tiene 

un significado algo difuso y difícil de calibrar correctamente en toda su 

exter:Jsión, puesto c¡ue también la competitividad de una empresa tiene 

que ver, necesariamente, con su capacidad para adaptarse en el tiempo, 

entendida como respuesta a la evolución natural paralela al marco 

socioeconómieo y tecnológico. 

Camisón (1997) considera los conceptos de competitividad 

empresarial y éxito empresarial como ec;¡uivalentes y propone unificar 

ambos en el concepto de éxito competitivo, así, afirma que 

competitividad significa literalmente "capacidad para competir''. Por 

tar:tte, es UA cor:tcepte cuya utilidad se limita a er:ttes {ur:tiGfaGfes 

económicas, sectores o economías) que actúan dentro de un sistema de 

competencia para lograr ciertos objetivos. Así, el problema de ¿cómo ser 

47 http://www.ecobachillerato.com 
48 Seclen Luna, Jean, Artículo: "La Competitividad: ¿Es una obsesión o una necesidad?, Pág. 140. 
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competitivos? es vital para la supervivencia, al constituir una referencia 

de la GapaGidaGI de antiGipaGión y de respuesta de la empresa ante retes 

del entorno. Así, el éxito competitivo se manifiesta por "la capacidad de 

una empresa para, a través de una gestión eficiente de una cierta 

comoinación de recursos disponibles y del desarrollo de determinadas 

estrategias, configurar una oferta de productos que resulten atractivas 

para una cuota significativa de mercado, y le permitan, desarrollar una 

ventaja competitiva GJUe sea sostenible en el tiempo y le ha§a capaz de 

alcanzar una posición competitiva favorable, por mantener y aumentar 

su participación en el mercado al tiempo que logra unos resultados 

fiAancieros superiores y un crecimiento satisfactorio ele las rentas 

generadas, sin necesidad de recurrir a una remuneración anormalmente 

baja de los factores de producción". 

En definitiva, la definición de competitividad obedece claramente a 

una orientación hacia el mercade y podemos entenderla como una 

medida del éxito de una organización para sobrevivir con futuro en un 

entorno dinámico. El resultado por alcanzar será mayor dependiendo del 

adecuado posicionamiento que pueda obtener la empresa en el mercado 

con respecto a los competidores para la satisfacción de la demanda 

presente y futura de los clientes. Es decir, la competitividad es la 

capacidad para generar ventajas cernpetitivas sostenibles, GJUe permitan 

producir bienes y servicios con valor para los compradores, a través de 

factores o recursos esenciales como consecuencia de la rivalidad 

susGitada en relacién can etras emJ')resas. 
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La ventaja competitiva hace entonces referencia a la posesión de la 

empresa por ciertos elementos (recursos, capacic;lades, productos, etc.) 

en una medida en la cual carecen sus competidores, que le permite 

obtener una posición competitiva superior. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL (TERMINOS BASICOS) 

Activos intangibles: 

Son aquellos activos que crean gran cantidad de valor económico en las 

organizaciones. Son una serie de recursos que pertenecen a la organización, 

pero que no están valorados desde un punto de vista contable. También son 

activos intangibles las capaci<:lac;les que se generan en la orgaRizacién cuanc;lo 

los recursos empiezan a trabajar en grupo, mucha gente en lugar de 

capacidades habla de procesos, o rutinas organizativas. En definitiva un activo 

intangible es todo aquella que una organiZiación utiliza ¡3ara crear valor, pero 

que no contabiliza. 

Acreditación: 

Proeeso para garantizar la calidad de una institución o de un programa 

educativo. Es llevado a cabo por una agencia externa a las instituciones de 

educación superior. La acreditación o certificación reconoce la calidad de los 

programas o de la institucién acreditada. Existe también acreditación 

internacional realizada por agencias de otros países. Supone la evaluación 

respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por una 

ageneia u organismo acreditador. El proeeaimiento incluye,una autoevaluación 
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de la propia institución, así como una evaluación por un equipo de expertos 

externos y un plan de mejoramiento ~:>asado en ella. Las agencias u organismos 

acreditadores son, a su vez, acreditadas regularmente. En todos los casos, es 

una certificación temporal, por una serie de años. Se basa en un conjunto de 

principios, relativamente básicos y homogéneos, aunc;¡ue la diversic;jad c;je 

modelos es extensa. 

Aprendizaje: 

La creación y utilización de bases cognitivas sot>re tecnologías, productos y 

procesos. Experiencias transformadas en situaciones o casos de estudio. Un 

proceso de acceso a nuevo conocimiento de objetos, fenómenos o 

procedimientos, así como nuevo conocimiento c;je las relaciones entre oojetos 

y/o fenómenos. 

Benchmark:ing: 

Pmceso de comparación entre las prácticas que aplican empresas de la 

misma o distinta actividad. Es una evaluación comparativa que establece un 

punto de referencia a partir del cual se comparan de manera sistemática, los 

productos, servicios y métodos de una empresa con sus competidores. 

Comparación de mediciones de desempeño con parámetros referidos a 

empresas que tienen rendimientos sobresalientes dentro de cada actividad. 

Cambio organizacional: 

Proceso a través del cual una organización llega a ser de modo diferente 

de lo que era en un momento dado anterior. Todas las organizaciones cambian 
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pero el reto que se plantean los directivos y, en general, todas las personas de 

la ergar:1izaeién es que el eamt>ie erganizaGi€mal se ¡;>reeuzea en la EJireeeiéA 

que interesa a los objetivos de la organización. Es por ello que se habla de 

gestión del cambio, agentes de cambio, intervención para el cambio, 

resisteneia al Gamoio, ete. 

Capacidad: 

Aptitud para desarrollar un trabajo. Cualidad, facultad o atributo físico o 

intelectual. En gestión de los recursos humanos, a menudo se identifica con 

habilidad 

Capacitación: 

Hacer apto, habilitar a alguien para alguna cosa cabe destacar que una 

capacitación también es orientar, dar a conocer, informar a los comerciantes 

informales referentes a aspectos tributarios pertinentes a fin de que puedan 

eeneGer les aspeetes legales refereAtes a la trioutaei€m. 

Conocimiento: 

Es el resultado o producto del proceso del conocer, cuando decimos que el 

conocimiento es la imagen del objeto, no nos estamos refiriendo simplemente a 

su forma exterior, visible o a la vista, sino al conjunto o totalidad de sus 

earaeterístieas que hemes lograee eaptar e apreAer~aer a través eel eonoeer. 
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Combinación del conocimiento: 

Transferencia de conocimiento resultante de la utilización de diferentes 

conocimientos explícitos y, por tanto, transferencia de conocimiento explícito a 

un eolectivo. 

Estrategia: 

Definición y estat>lecimient0 de la misién, 0bjetiv0s y fact0res clave de la 

organización. Patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo, 

planificadas previamente y donde se establece metas. Una estrategia es el 

patrón e plan EfUe iAteQra las priAeipales metas y pelítieas efe una erganización, 

y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Capital estructural: 

Es el que recoge el conocimiento sistematizado, explicitado o internalizado 

por la organización. Es un conocimiento que puede ser reproducido y 

compartido, lo que permite una transmisión rápida de conocimiento, generando 

una espiral ascendente de cortocimiento y de mejora contir:~ua. Hace referencia 

a aspectos internos de la organización, a las formas de hacer de la empresa, y 

sí es propiedad de la empresa. Se distinguen dos componentes dentro del 

capital estructural: el capital tecnológico y el capital 0rganizativ0 (adaptaG!o de 

L. A. Rivas Tovar, 2002). 

Capital humano: 

Es la parte del capital intelectual en que se recogen tanto las competencias 

actuales (conocimientos, habilidades y actitudes) como la capacidad de 
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aprender y crear de las personas y equipos de trabajo que integran la 

or§JaAizaGién. La empresa no puede ser: pr:opietar:ia ael Gapital numaAo 

(adaptado de L. A Rivas Tovar, 2002). 

Capital intelectual: 

Se define como el conjunto de recursos intangibles y capacidades de 

carácter estratégico que posee o controla una organización. Se puede señalar 

que engloba un conjunto de activos inmateriales, invisibles o intangibles, fuera 

ee balaAGe, que permiteA fuAGioAar a fa empresa, GreaAEio valor para fa misma 

(adaptado de L. A Rivas Tovar, 2002). 

Capital relacional: 

Establece fas relaciones de la empresa con los agentes de su entorno -

clientes, proveedores, competidores, etc. La naturaleza de este capital hace 

que no pueda ser controlado completamente por la empresa. En la medida en 

que fas relaGioAes estéA basaaas eA las personas, el eapital relaeieAal tendría 

una naturaleza similar -en cuanto a su vulnerabilidad- al capital humano. 

E- Learning: 

Plataforma de eapacitación tecnológica c:.tue permite de urta forma rápida y 

eficaz adquirir habilidades y conocimientos profesionales. Se trata de una 

herramienta al servicio de los profesionales de la formación basada en teorías 

de aprendizaje hlJmano, educación para aaultos y aprerraizaje aeeleraao, los 

cuales se combinan de forma creativa, con los últimos avances de la tecnología 

multimedia para activar los múltiples sentidos del usuario. 
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Empresa: 

Organización constituida por personas naturales, sucesiones indivisas o 

personas jurídicas que se dedica a cualquier actividad lucrativa de extracción, 

producción, comercio o servicios, con excepción de las asociaciones y 

fundaciones sin fines de lucro que tiene personalidad juríGlica y deh>ert estar 

constituidas legalmente. 

Estructura de las organizaciones: 

Reglamerttos, deberes y normas que la estructura estaolece, según son 

percibidos por sus miembros. 

Gestión: 

Conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo 

con eficiencia una actividad empresarial, tendientes a alcanzar objetivos 

concretos. 

Gestión de recursos humanos: 

Es todo lo que está asociado con el crecimiento, la mejor forma de trabajar, 

de gerenciar la gente y lograr su desarrollo, tanto como individuos, como de 

éstos formando parte de una organización y conformando ambos un sistema. 

Gestión del conocimiento: 

Es el proceso formal de administrar el capital intelectual de la empresa, 

promoviendo un acercamiento integrador y colaborativo para la creación, 

captura, organización, acceso y uso de los activos de información disponibles y 

111 



requeridos, y al conocimiento como factor clave para desarrollar nuevas 

opG>A:uAidades, QestioAar Gapacidades, QeAerar: val0r:, mej0rar pr0Eiuctes y 

servicios, aplicar el máximo potencial de los profesionales a su labor diaria, 

resolver problemas en forma eficiente, desarrollar en forma efectiva los 

objetiv0s estratéQioos y la t0ma Ele Elecisienes y Qenerar ventajas eempetitivas 

sostenibles en el tiempo. La gestión del conocimiento es una combinación de 

proceso, personas, contenido y tecnología. En una organización la gestión del 

conocimiento inciae profunaamente en la evolución ae la empresa, y en la 

facilidad del uso de herramientas de soporte. 

·Gestión empresarial: 

Disposición de los medios y recursos de la organización según el desarrollo 

de los modelos estratégicos establecidos, en base a sus objetivos y métricas. 

Gestión estratégica: 

Se basa en dotar a las empresas de un propósito clarame~te definido, de 

un sentido de dirección y de los recursos necesarios para alcanzar lo objetivos 

alcanzados. Desarrollo de modelos de gestión para la planificación y 

seguimiento Gle programas de actuación y oasaG!os en el conocimiento eJe la 

organización. 

Habilidades: · 

Capacidad de un individuo para realizar esA pericia, precisión, facilidad y 

economía de Tiempo y esfuerzo. 
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Herramienta: 

Un medio tangiole que se usa para ayudar a la consecución del propósito 

de una técnica. 

I+D: 

Siglas que designan lrwestigacién y Desarrollo. 

Innovación estrategia: 

Potencia la investigacién y el desarr:ollo en la empresa para eesarrollar 

políticas de Lanzamiento de nuevos productos, de adaptación de procesos, de 

diferenciación de Productos, etc. 

Innovación de productos: 

Comercializaciér:~ de un producto tecnelógicamente camoiade. El cambio 

tecnológico ocurre cuando las características del diseño de un producto 

\ 
cambian de manera que impliquen usos nuevos o mejorados para los 

c0nsumideres del produeto. 

Innovación de procesos: 

Ocurre cuando hay cambio significativo en la tecnolegía de preducción de 

un bien o servicio. Esto puede involucrar equipamiento novedoso. Cambios en 

formas de organización y administración: implica los cambios significativos en 

la direeeión y métodos de organización, reingeniería de pr0cesos, planeamiento 

estratégico, control de calidad, etc. 
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Innovación Tecnológica: 

Primera aplicación del nuevo conocimiento de Garácter técnico suraido del , ~ 

proceso de desarrollo tecnológico. Se pone de manifiesto cuando tiene lugar 

con éxito la primera transacción comercial en la que aparece el nuevo 

conocimiento. es la interacción entre las oportunidades del mercado y el 

conocimiento base de la empresa y sus capacidades; comprenden nuevos 

productos y procesos y cambios tecnológicos significativos de los mismos. Una 

innovación tecnoló§iGa de producto y proceso, ha siGlo introducida en el 

mercado (Innovación de Producto) o usada dentro de un proceso de 

producción (Innovación de Proceso). Las innovaciones tecnológicas de 

proaueto y proeeso, invelueran una serie de actividaaes científicas, 

tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales. La empresa 

innovadora es aquella que.ha implantado productos tecnológicamente nuevos o 

proauetos y precesos significativamente mejorades <:Jurar~te el perioGio 

analizado. El proceso de Innovación Tecnológica, implica la creación, 

desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio nuevo y los 

cambios tecnológicos signifiGativos Gle los mismes. 

Inteligencia: 

Es eapacidad Gle aGiaptación al er~torno (randa// beer) y tiene que ver con 

enfrentar alarmas y seudo alarmas. Es la habilidad de razonar, deducir, inferir, 

adivinar y pedir perdón al equivocarse. 
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Knowhow: 

Cc:mecimientos desar:rellados por una 0r§Janización come consecuenGia del 

aprendizaje y de la experiencia adquirida y que son clave para su éxito. Pueden 

ser cedidos a otras empresas a cambio de una remuneración. Habilidad técnica 

para realizar: alguna actividad. Pericia, destreza, experiencia. 

Organización: 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben 

sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una 

empresa alcanzar determinados objetivos. 

Organización Inteligente: 

Una organización que aprende, una organización inteligente en la nueva 

economía, en la sociedad el conocimiento será una organización con 

capacidad de respuesta y adaptación, con facultad de emergencia y evolución, 

eer1 eapaeir:Jaa de memerizaeióA o ae ir1eorperar rutir1as e pautas espacio

temporales en un proceso evolutivo. 

Recursos Humanos: 

La aamiAistraeión de reeurses numaAes, tradicioAalmente ha eonsistir:Jo en 

la planeación, la organización, el desarrollo, la coordinación y el control de 

técnicas capaces de promever el Glesempeño eficiente Gle personal, en la 

medida en que la organización representa el medio que permite a las personas 

que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales que se relacionan 

c;lireeta 0 indireGtameAte GQA el traBajO. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es, No experimental, Transaccional -

Descriptiva; A través del diseño No exl)erimental se oeservó los fenómenos o 

hechos tal y como se dan en su contexto natural y sin manipular 

deliberadamente las variables bajo estudio, para después analizarlos; A través 

del diseño transeGGional desGriJ)tivo, reGoleGtamos la informaGión en un solo 

momento con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia. 

3.2 Método 

Los Métodos utilizados para desarrollar el presente trabajo de 

Investigación titulaae: '~EL CAPITAL INTELECTUAL COMO RECURSO PARA 

LA COMPETITIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO -

PUNO", fueron: El Método Deductivo - Inductivo y el Método Analítico 

aescriptivo. 
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a. Método Deductivo - Inductivo.- A través de estos métodos partimos 

del análisis de hechos generales para llegar a conclusiones de orden 

particular; Por lo cual, observamos los aspectos generales del capital 

intelectual, para luego observar los hechos particulares en cada una de 

las Escuelas Prefesionales Eieterminados como nuestra muestra Ele la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

b. Método Analítico descriptivo.- Por este método se realizó un análisis 

detallado de todas las características de estudio planteadas en la 

investigación, el cual nos permitió describir, examinar e interpretar 

minuciosamente los probables resultados, el cual nos ayudó a alcanzar 

nuestros objetivos y eonfirmar 0 reehazar nuestras hipótesis planteadas. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La Población del trabajo de investigación está constituida por las 19 

Facultades y 35 Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del 

Altiplano, (fuente: Pagina web www.unap.edu.pe) clasificadas según las 

siguientes áreas: 

1. Área Biomédicas: 

- Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia 

- Escuela profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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- Facultad de Enfermería 

- Escuela Pr:efesieAal Gle Enfermería 

- Facultad de Ciencias Biológicas 

- Escuela ProfesioAal de CieAGias Biolé§Jicas 

- Facultad de Medicina Humana 

- Escuela Profesional de Medicina humana 

- Facultad de Ciencias de la Salud 

- Escuela Profesional de Nutrición humana 

- Escuela pr:efesienal Gle OG!entelegía 

2. Área Sociales: 

- Facultad de Ciencias contables y Administrativas 

- Escuela Profesional de Ciencias contables 

- Escuela Profesional de Administración 

- Facultad de Ciencias de la Educación 

-Escuela profesional de Educación (Ciencias y letras) 

- Escuela Pr:efesional de Física 

- Escuela profesional de Inicial 

- Escuela ~FofesieAal se PFimaFia 

- Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

- Escuela Profesional de Derecho 

- Facultad de Ciencias sociales 

-Escuela profesional de Antropología 

- Escuela pr:efesienal de Arte 

- Escuela Profesional de Sociología 
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- Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

- Eseuela Profesional de Turismo 

- Facultad de Trabajo Social 

- Eseuela Pmfesional de Trabajo seeial 

3. Área Ingenierías: 

- Facultad de Ciencias Agrarias 

- Escuela Profesional de ln~eniería a~ronómica 

- Escuela Profesional de Ingeniería agroindustrial 

- Eseuela Prefesionallngeniería Topegráfiea y agrimensura 

- Facultad de Ingeniería Agrícola 

- Escuela Profesional de Ingeniería agrícola 

- Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura 

- Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

- Escuela Profesional de Arquitectura y urbanismo 

- Eseuela Profesional de Físieo matemátiea 

- Facultad de Ingeniería económica 

- Eseuela Pr0fesional de lnger:tiería esonémiea 

- Facultad de Ingeniería Estadística e Informática 

Escuela Profesional de Ingeniería estadística e 

infermátiea 

- Facultad de de Ingeniería Geológica y Metalúrgica 

- Escuela profesional de Ingeniería geelógiea 

- Escuela profesional de Ingeniería metalúrgica 

- Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas 
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- Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica eléctrica 

- Escuela Profesional de Ingeniería electrónica 

- Escuela Profesional de Ingeniería de sistemas 

- Facultad de Ingeniería de Minas 

- Escuela Profesional de Ingeniería de minas 

- Facultad de Ingeniería Química 

- Escuela Profesional de Ingeniería química 

3.3.2 Muestra 

La muestra se determiné ar.:>lieanEie la téeniea de muestree Na 

probabilístico y seleccionado por conveniencia o juicio del investigador; 

Para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

Z2 (N) (p) (q) 
n = -----------'---------

E2 (N-1) + Z2 (p) (q) 

Donde: Valores asumidos 

n = Muestra inicial 

N= Población 

Z = Limite o nivel de confianza· 

p = Variabilidad de aciertos 

q = Variabilidad de error muestra! 

E = Margen de error 

Desarrollando: 

(1.96)2 (35) (0.97)(0.03) 

:? 

:35 

: 95% (1.96) 

:97% 

:3% 

:8.5% 

n = -------------------------

(0.085)2 (35-1 )+ (1.96)2 (0.97)(0.03) 

n = 11 
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La muestra corregida se determinó a traves de La siguiente formula: 

n 

n. = ----------

1 + n-1/N 

Donde: Valores asumidos 

n. = Muestra correQida ? 

n = Muestra inicial 11 

N = Población total bajo estudio 35 

Desarrollando tenemos: 

11 

n. = -----------

1 + ((11-1) /35) 

n. = 8 

Entonces el Tamaño de la Muestra para el estudio es de 8 Escuelas 

Profesionales de la UNA - PuAo, determinade sobre la ease de la 

cantidad de Escuelas Profesionales en cada área académica, los que se 

muestran a eentinuaeión: 

MUESTRA ESCUELA PROFESIONAL 
AREAALA 

QUE PERTENECE 
~ Ciencias Conta51es - ... 

Sociales 
.~ 

2 Derecho Sociales 

3 Administración Sociales 

4 Medicina Humana Biomédicas 

"' Nutrición Humana Biomédicas ;:) 

6 Ingeniería Química Ingenierías 

7 Ingeniería Agroindustrial Ingenierías 

8 Ingeniería Agrícola Ingenierías 
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3.4 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de la información, se recurrió a la Encuesta 

estrueturada, la Oaservaeién direeta y la Reeepilaeién deeumental. 

a. Encuesta estructurada: Considerando que esta técnica viene a 

constituirse como una fuente principal, ya que a través del 

cuestionario estructurado de acuerdo a los indicadores de estudio, 

se recopiló la información necesaria para el desarrollo del 

presente trabaje de investigaeión. 

b. Observación directa: Esta técnica se utilizó en las diferentes 

Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano -

Puno, según la muestra respectiva, teniendo como lineamiento 

general el mismo formato de la encuesta para así completar o 

eselareeer les dates prepereienades per les entrevistadas y así 

determinar la veracidad de la información obtenida. 

c. Recopilación documental: Esta técnica sirvió para recopilar la 

información de textos, tesis, revistas especializadas, Internet, etc. 

básicamente para complementar la investigación y desarrollo de 

Antecedentes, Marco teórico, etc. 
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3.5. Procesamiento de la información 

Para el análisis de la información se utilizó la Estadística descriptiva, ya 

que los datos recopilados fueron tabulados y presentados en cuadros 

estadísticos, descritos y analizados cada uno de ellos para una mejor 

comprensión. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para iniciar el análisis y discusión referente al capital Intelectual de la 

Universidad Naeienal del Alti(:>lane, debemos preeisar le siguiente: 

Para Thomas A. Stewart "El Capital intelectual es el material intelectual, 

conocimiento, información, propiedad intelectual y experiencia que son 

utilizados para crear riquezas. Es difícil de identificar y más difícil de distribuir 

efectivamente. Pero una vez que se identifica y explota, usted gana. 

A su vez, Edvinsson, presenta su concepto mediante la utilización de la 

siguiente metáfora: '!Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es 

visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te 

preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y 

continúe dando frutes, será neeesaris que las raíces estén sanas y nutridas. Si 

sólo nos concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignoramos 

los valores escondidos, la compañía no subsistirá a largo plazo". 
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Al respecto, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Cieneia y la Cultura (UNESCO), en su informe ''Haeia la Soeiedad del 

Conocimiento", plantea que las Universidades, como entes generadores y 

difusoras de conocimientos, están obligadas a cambiar no sólo en dirección de 

la intemaeionalizaeién de sus funeiones y produetos, sino que debe ser 

receptora de las expectativas y demandas de sus entornos inmediatos y 

participar en los procesos de desarrollo sustentable y en la resolución de los 

problemas inmediatos de ese entorno. Por eonsiguiente, la Educaeién y la 

generación de conocimientos se convierten en un instrumento crucial para 

enfrentar el desafío en el plano externo que es la competitividad. 

Por lo tanto, las organizaciones de formación profesional (Universidades) 

más exitosas en el mundo, en les últimos añes han eptado por evaluar sus 

organizaciones en términos de su capital intelectual, y es innegable que ésta 

realidad lo convierte en el nuevo recurso estratégico de desarrollo de las 

universidades para aleanzar la cempetitividad, el eual está ligado direetamente 

al concepto de organizaciones que aprenden o inteligentes, lo que conlleva a 

lograr cambios de actitud de las personas que laboran en tales entidades, 

partieAdo de los Aiveles de EfireceiéA (reetor y viee reetores) hasta les Aiveles 

de formación y ejecución (docentes y personal administrativo); En ese contexto, 

urge buscar nuevos esfuerzos relacionados con el capital intelectual para 

eptimizar el petencial del ceAecimieAte disJ:>eAiele, euscando el invelueramiente 

del personal de la universidad con los objetivos y metas institucionales (Visión y 

Misión) y un compromiso firme y responsable con la organización que los cobija 

y direeeioRando de esta ferma tedos les intereses particulares hacia les 
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objetivos y metas institucionales para el bienestar de la universidad y de la 

seeiedad. 

Por consiguiente, los componentes del Capital intelectual están centrados 

según el siguiente esquema: 

~~JJ,; 
. {ff~[itn&fij@"¡ 

'.,, .. , . 
. ·, . .. . :' •. · .. ·~·. ·. 

La entidad en la cual desarrollamos la investigación es la Universidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

Reseña Histórica 

Fue creada por Ley N° 406 del 29 de Agosto de 1856, promulgada por el 

graR mariseal DeR RamóR Castilla y MarquezaEfe inieiaAde sus actividades 

académicas en el año de 1858 con las Facultades de teología, Jurisprudencia, 

Medicina, Filosofía y Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales, dejando de 

fuAcieAar en el añe Efe 1867 al ne ser c0nsiEferada en el ReglameAte de 

Instrucción. 
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Por Ley Universitaria N° 13417 del 08 de Abril de 1960, se autorizó la 

reapertura con el nombre de Universidad Nacional San Carlos de Puno, 

concretándose con la Ley N° 13516 del 1 O de Febrero de 1961 , siendo el 

principal gestor el entonces senador por Puno, lng. Enrique T arres Balón. En 

Asril de 1962 inició sus actividades académicas con la denominación de 

Universidad Nacional Técnica del Altiplano y bajo el gobierno de una junta 

Organizadora y Ejecutiva con la única Facultad de Ingeniería Agropecuaria. En 

agosto de 1964, se creó la Escuela de Ciencias Económicas y Comerciales y 

en Enero de 1965, la Escuela de Enfermería. Con la Promulgación de la Ley 

Universitaria N9 23733 se normó su denominación como Universidad Nacional 

del Altiplano - Puno; Actualmente cuenta con 19 Facultades y 35 Escuelas 

Prefesienales en el pre grade, 16 Maestrías y 41 especialidades; Y, 7 

Doctorados en el Post grado. 

Foto de la Universidad Nacional del Altiplano- Puno 
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Para el desarrollo de nuestra investigación y análisis respectivo hemos 

considerac:Jo las siguientes Eseuelas Profesionales: 

1. Escuelas Profesionales de Ciencias Contables y Administración 

Reseña Históriea 

La hoy Escuela Profesional de Ciencias Contables Fue creada por Ley N° 

13417 del 17 de agosto de 1964 como Escuela de Ciencias Económicas. 

Posteriormente, por mandato de la Primera Asamblea Universitaria del 22 de 

abril de 1965 la Escuela de Ciencias Económicas adquiere el rango de 

Faeultad de Ciencias Económicas y Comerciales, la eual acogía a eos Carreras 

Profesionales: la Carrera Profesional de Economía y la Carrera Profesional de 

Ciencias Contables. 

El Consejo Nacional de la Universidad Peruana - CONUP con la 

Resolución N9 243-70 del 26 de octubre de 1970 deeiden que la Faeultad de 

Ciencias Económicas y Comerciales sea desdoblada en los Programas 

Académicos de Ingeniería Económica y de Contabilidad, siendo ratificada por 

acuerdo del Consejo Ejecutivo del 21 de diciembre de 1972 con la emisión de 

la Resolución Rectoral N° 663-72-R-UNTA de fecha 26 de diciembre de 1972, a 

esa fecha el Programa Académico de Contabilidad tiene los servicios de 1 O 

docentes, 6 nombrados y 4 contratados, siendo su primer Deeano el CPC. 

Agustín Saldaña Beme, en el año de 1973 se convoca a su primer examen de 

admisión y se admite a 140 estudiantes en contabilidad. El Programa 

Aeadémico de Contabilidad adopta la eenominaeión de Faeultad por mandato 

de la Ley Universitaria N° 23733 del 9 de diciembre de 1983 y se le denomina 
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Facultad de Ciencias Contables y Administrativas integrada por la Escuela 

Profesional de Ciencias Contables conforme aparece en el Estatuto 

Universitario de 1984, aprobado por Resolución Rectoral N° 412-84-R-UNDAP 

de 3 de abril de 1984. 

Producto del proceso de desarrollo de la Facultad, en el año de 1994, se 

§esta el funeienarniente Eie la Carrera Profesional Eie AEirninistr-aeién, !JOF 

acuerdo de Consejo Universitario Ordinario de fecha 14-12-1994 y ratificada 

por Resolución Rectoral No 1884-94-R-UNA, de 19-12-94, autorizándose su 

funcionamiente a partir Eiel año acaeémico 1995. De conformieae con el 

Estatuto vigente, aprobado en Asamblea Universitaria del 06 al 19 de enero del 

2005, la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, comprende las 

Escuelas Profesionales Eie Ciencias Contai::>les y ee Administracién. 

Escuela Profesional de Derecho 

Reseña Históriea 

La Facultad de Jurisprudencia fue una de las cinco facultades con que se 

crea la UAiversidad, sieAdo el aAtecedente Mistériee de la aetual FaeultaEi Eie 
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Ciencias Jurídicas y Políticas, cuya reapertura fue aprobado en Consejo 

ejecutivo ael 20 de Abril de 1982 y se formaliza el acto de funcionamiento el 08 

de Agosto de 1982 por Resolución Rectoral No 373-82-UNA, iniciando sus 

funciones en la denominada Casa de la cultura, ubicada en 1 esquina de las 

calles Conae ae Lemus y Grau de la ciudad de Puno hasta el año de 1987; 

luego debido al proceso de construcción de un nuevo local se demuele la 

casona (casa de la cultura) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se 

traslaaa a las instalaciones ael Colegio Nacional San Carlos, ubicado en la 

Avenida el sol donde desarrolla sus labores por el lapso de un año retornando 

posteriormente a su actual sede. 

Hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se ha reafirmado en la 

Región puno y zona sur ael país, como la primera uniaad aeaaémiea ae mayor 

estabilidad y prestigio, reconocimiento que ha sido publico por las autoridades 

universitarias. 

Foto de la Escuela Profesional de Derecho 
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Escuela Profesional de Medicina Humana 

Reseña HistériGa 

La Escuela Profesional de Medicina Humana fue creada por ley No 406, por 

el Gran mariscal Ramén Castilla y MarEJuezaEle el 29 Ele A§este Ele 1856 

conjuntamente con otras Facultades tales como: tecnología, Jurisprudencia, 

Filosofía y Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales; Luego fue reaperturado 

mediante Resolución Reeteral N~ 300-81 del 29 Ele Al:>ril de 1981, entranEle en 

funcionamiento en el mes de Julio de 1982. 

Al inicio funcionó como el Programa académico de Medicina Humana y en 

el añe de 1984 se agregé la Carrera de Nutricién Humana, censtituyéndose la 

Facultad de Ciencias de la Salud conjuntamente con la Carrera Profesional de 

Odontología. A partir del año 2005, se independiza de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, funcionande como Facultad de medicina Humana, según 

resolución de Asamblea Universitaria No 001-2005-AU-UNA de fecha 1 O de 

Enero del 2005. 

E oto de la Escuela erofesional de Medicina (,lumana 
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Escuela Profesional de Nutrición Humana 

Reseña Históri&a 

La Escuela Profesional de Nutrición humana fue creada como Carrera 

Profesional el 28 de Asril de 1981 al amparo de la Resolución Rectoral No 300-

81-R-UNTA. Su carácter científico y humanístico ha orientado a una formación 

integral y especializada del profesional con la finalidad de atender una de las 

AeeesiElaEles iAeluE.lieles Elel ser t-lumaflo, la alimeAtaeiéfl. 

Foto de la Escuela Profesional de Nutrición Humana 

Escuela Profesional de lngenieria Química 

Reseña Histórica 

El 24 de octubre de 1980 en Sesión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo de 

la Universidad, bajo la Dirección del MVZ. Julio Bustinza MenéAdez y en 

aplicación al Plan Operativo 1980-1990, se nominan comisiones para la 

elaboración de proyectos de Factibilidad de creación de nuevos Programas 

Académicos. 

Después de los estudios preliminares se desestimó la creación de la 

mencionada Carrera. La misma Comisiófl y eA colaboración de Funckmarios 
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del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, conjuntamente los docentes 

de la seeeién Químiea del entonees Departamento Académico de Matemátieas, 

Física y Química, en busca de otras alternativas, sobre todo bajo la óptica de la 

necesidad de desarrollar industrialmente la sub-región Puno, se elaboró el 

preyecto de ereaGión del Programa Aeadémieo de Ingeniería Químiea. 

El 29 de abril de 1981, en Consejo Ejecutivo, se dispone la reapertura de la 

FACUL TAO DE INGENIERIA OUIMICA, juntamente con otras nuevas Carreras 

Profesionales, según Resolución Rectoral N° 300-81-R-UNTA, del 29 de abril 

de 1981. En el mes de agosto de 1982, se convocó a Concurso de Admisión 

ingresando a la Faeultad de Ingeniería Química los primeres 70 alumnos, que 

bajo la comisión de gobierno nominado según Resolución Rectoral N° 1241-82-

R-UNTA del 07 de octubre de 1982. Iniciándose las matrículas los días 18, 19 y 

22 de oetubre de 1982, registrándose 59 alumnos matrieulados. El día 25 de 

octubre de 1982, se realizó la inauguración en la ciudad de Juliaca, en el local 

de la fábrica de metal sur, con la participación del patronato de padres de 

familia, representantes y autoridades de la loealidad de Juliaea. El 15 de 

noviembre de 1982 se inicia el dictado de clases, en los ambientes 

proporcionados por el CENECAPE "Augusto Salazar Bondy", en marzo de 

1983 se traslada a las instalaeiones del estadio Guillermo Brieeño Rosamedina, 

dada las dificultades de locales, laboratorios, bibliotecas y otros, en 

eeAeerdaAeia a la Ley UAiversitaria NP 23733, del 17 de diciembre, se eenferma 

la Asamblea Estatutaria, promulgada el 17 de marzo de 1984, acordándose 

primero el cambio de nombre de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, 

per Universidad Nacional del Altiplano, y por mandate de la dispesici6n 

transitoria XXVII del referido Estatuto prescribe que las Carreras Profesionales 
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de reciente creación que no cuentan con la infraestructura adecuada, 

funcionarían en la Ciudad Universitaria de Puno. Por la disposición final primera 

del mismo Estatuto el Programa Académico de Ingeniería Química integrada 

por la Carrera Profesional de Ingeniería Química, la misma que viene 

funcionando como tal en la actualidad. 

Como uno de los fines prioritarios, la Facultad de Ingeniería Química se 

crea para impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana Industria que se 

viene generando en la Sub-Región Puno, en razón que nuestra Región es una 

zona productiva de materias primas, que muy bien pueden desembocar en 

grandes iAdustrias, eoAsiguieAterneAte dar uA mejer valer agregade a estes 

recursos y generar puestos de trabajo para la población de ésta Región. 

Foto de la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

Reseña Histáriea 

En Abril de 1962, con la denominación de Universidad Nacional Técnica del 

Altiplano y bajo el gobierne de una Junta Organizadora y Ejecutiva, iAició sus 

actividades académicas con la única facultad de Ingeniería Agropecuaria. En 
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agosto de 1964, se creó la Escuela de Ciencias Económicas y Comerciales y 

en enere de 1965, la Escuela de Enfermería. PGsteriermente, per mandate de 

la Primera Asamblea Universitaria del 22 de abril de 1965, la Facultad de 

Ingeniería Agropecuaria se dividió en las Facultades de Agronomía y Medicina 

Veterinaria; y la Escuela de Ciencias Ecenómicas y Comerciales adquirió el 

rango de Facultad. A partir de 1965, las autoridades universitarias fueron 

elegidas por la Asamblea Universitaria y los respectivos Consejos de Facultad; 

según mandato de la Ley Universitaria N?. 13417. Por Ley N9 15632, la Escuela 

de Servicio Social de Puno pasó a formar parte de la Universidad Técnica del 

Altiplano, adicionalmente se pone en funcionamiento la carrera corta de 

Topegrafía dentr-o de la Facultad de Ingeniería Agronómica. 

En 1992, se puso en funcionamiento la Carrera Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial (R.R. N9 1054-91-R-UNA) en lugar de la especialidad de 

.Tropicultura y la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación (R.R. N° 

219-83-R-UNA) por la de Periodismo. Asimismo, se puso en funcionamiento la 

Faculta<SI <Sie Ingeniería Agrícola con la carrera del mismo nombre por 

Resolución de Asamblea Universitaria N° 03-91-AU-UNA. 

Foto de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial -- .. 
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Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 

Reseña Histór-iGa 

En abril de 1981, por acuerdo unánime del Consejo Ejecutivo y mediante 

Resolución Rectoral N~ 300-8~-~2 UNTA se autoriza la creación ae nuevos 

Programas Académicos, entre ellos el Programa Académico de Ingeniería 

Agrícola, posteriormente en 1983 se reformula la estructura orgánica de la 

Universidad Peruana, estableciéndose el funcionamiento de Facultades y 

Carreras Profesionales, bajo este nuevo contexto se crea la Facultad de 

Cieneias Agrarias, con 03 Carreras Profesionales, siendo una de ellas 

Ingeniería Agrícola. 

El 19 de Diciembre de 1991, se logró aprobar la creación de la Facultad de 

Ingeniería Agrícola, desligándese así de la Facultad de Ciencias Agrarias, para 

iniciar su funcionamiento se designa en Consejo Universitario la Comisión de 

Gobierno que estuvo como Presidente el Ingeniero Washington Salas Palma, 

quien aespués de dos añes de gestión fue elegide como el primer decano. 

Actualmente la Facultad está conformada solo por la Escuela Profesional de 

Ingeniería Agrícola. 

Foto de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 
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4.1 EVALUACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DETERMINACIÓN DE LA 

JMP0RrANCJA eeMe REeURSO FUNDAMENrAL PARA GENERAR 

VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO. 

El Capital humano es el conjunto de capacidades que un individuo 

(trabajador) adquiere por acumulación de conocimientos generales o 

específicos, prestando especial atención a todos los aspectos relacionados con 

su formación; Por lo tanto, para nuestra investigación consideramos 

separadamente a nivel de les tres estamentes existentes en la Universidad 

Nacional del Altiplano - Puno: Los docentes, los trabajadores administrativos y 

los estudiantes. 

4.1.1 Capital humano a nivel de Docentes de las Escuelas Profesionales 

de la Universidad Nacional del Altiplano. 

CUADRO No 01 

PERSONAL DOCENTE SEGÚN ESCUELAS PROFESIONALES Y 

CONDICIÓN DE TRABAJO EN EL PERIODO 2009 

1 Ciencias Contables 18 1 o o 4 o o 8 o 2 33 27 6 

2 Derecho o 2 4 o 6 2 o 3 16 o 33 20 13 

3 Administración 2 o o 2 6 o o 6 3 o 19 10 9 

4 Medicina Humana 1 o 2 2 1 20 o 4 31 1 62 36 26 

5 Nutrición Humana 6 o o 3 3 1 o 1 7 2 23 14 9 

6 Ingeniería Química 10 1 o 7 3 o o 1 2 3 27 23 4 

7 Ingeniería Agroindustrial 4 o o 4 1 o o 4 2 o 15 11 4 

8 Ingeniería Agrícola 5 o o 2 5 o o 6 2 o 20 14 6 
Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO No 01 

CONDICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN ESCUELAS 

PROFESIONALES EN EL PERIODO 2009 
¡--------------------------------·---------------------------------------------------------------------------···-¡ 
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Fuente: Elaboración propia 

Los Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano vienen a constituirse 

como parte sonformante del Capital humano 13ásiso, c:.iesido a que son la 

columna vertebral para una formación profesional con calidad de los 

estudiantes y que generan ventajas competitivas sostenibles para la entidad. 

En el Cuadro N° 01, se presenta la conformación de los Docentes de las 

Escuelas Profesionales de la Universic:.iad Nacional del Altiplano, con las 

respectivas categorías y la condición de trabajo, según nuestra muestra de 

investigación, en el periodo 2009: 

En la Escuela Profesional de Ciencias Contables, Se tiene 33 

Docentes; De los cuales 18 tienen la categoría de Principal a 

dedicación exclusiva, 01 en la categoría de Principal a tiempo 

completo, 04 Asociados a tiempo completo, 08 Auxiliares a Tiempo 
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completo y 02 Jefes de Practica; Referente a la condición laboral, 27 

Decentes sen nembrades y 6 centratades. 

En la Escuela Profesional de Derecho, Se tiene 33 Docentes; De los 

cuales 02 tienen la categoría de Principal a tiempo completo, 04 en la 

categería de Prineipal a tiempe parcial, 06 en la categería de 

Asociados a tiempo completo, 02 Asociados a tiempo parcial, 03 

Auxiliares a Tiempo completo, y 16 auxiliares a tiempo parcial; 

Referente a la sendidén laeeral, 20 nemerades y 13 sentrataEles. 

En la Escuela Profesional de Administración, Se tiene 19 Docentes; 

De los cuales 02 tienen la categoría de Principal a dedicación 

exclusiva, 02 en la categoría de Aseciades a dedicación exclusiva, 06 

en la categoría de Asociados a tiempo completo, 06 Auxiliares a 

Tiempo completo, y 03 auxiliares a tiempo parcial; Referente a la 

eendieién laeeral, 1 O nembraEles y 09 eeAtratades. 

En la Escuela Profesional de Medicina Humana, Se tiene 62 

Docentes; De los cuales 01 tiene la categoría de Principal a dedicación 

exelusiva, 02 en la categería de Principal a Tiempe cemplete, 02 

Asociados a dedicación exclusiva, 01 Docente Asociado a tiempo 

completo, 20 Docentes Asociados a tiempo parcial, 04 Auxiliares a 

Tiempe eemplete, 31 Eleeentes auxiliares a tiempe parsial y 01 Jefe Ele 

practica; Referente a la condición laboral, 36 nombrados y 26 

contratados. 

En la Escuela Profesional de Nutrición Humana, Se tiene 23 

Docentes; De los cuales 06 tienen la categoría de Principal a 

dedicación exclusiva, 03 Asociados a· dedicación exclusiva, 03 
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Docentes Asociados a tiempo completo, 01 Docente Asociado a tiempo 

parsial, 01 DeGeRte Auxiliaf a tiempe Gemplete, 07 DeGeRtes auxiliares 

a tiempo parcial y 02 Jefes de practica; Referente a la condición 

laboral, 14 nombrados y 09 contratados. 

En la Escuela Profesional de Ingeniería Química, Se tiene 27 

Docentes; De los cuales 1 O Docentes tienen la categoría de Principal a 

dedicación exclusiva, 01 Docentes Principal a tiempo completo, 07 

Asoeiados a dedieaeión exelusiva, 03 Doeentes Asoeiados a tiempo 

completo, 01 Docente Auxiliar a tiempo completo, 02 Docentes 

auxiliares a tiempo parcial y 03 Jefes de practica; Referente a la 

eeRdiGiéR laeeral, 23 soR nomerados y 04 Gentratades. 

En la Escuela Profesional de lngenieña Agrícola, Se tiene 20 

Docentes; De los cuales 05 tienen la categoría de Principal a 

deaieaeión exelusiva, 02 Aseeiados a dedieaeión exelusiva, 05 

Asociados a tiempo completo, 06 Auxiliares a tiempo completo, y 02 

auxiliares a tiempo pareial; Referente a la eendieién laeeral, 14 sen 

nombrados y 06 contratados. 

140 



CUADRO No 02 

PERSONAL DOCENTE SEGÚN ESCUELAS PROFESIONALES Y 

CONDICIÓN DE TRABAJO EN EL PERIODO 201 O 
_,,~· . -. " 

. · .. ·• ,. 
'DOÓ,PjtiNC. ;. 1 •·· .. ooc.Asóc~· 

·-¡.,. >:oadAux; ..•, 
.. 

··;~ONoidóN 
~~: .·ESCUELA PROFESIONAl 'J;P;. ·forAL 

rú;. :T.ét 
.. r.c:.lr;p, 

,,,. 
,··.···' ... .< ·'P.E ·1~6 T. P. P~E;·• 

..... ·:· ... 
•·· .. ~< .. . ·} . 

... 
T.E~.· NOMB 

1 Ciencias Contables 18 1 o o 4 o o 7 3 2 35 27 

2 Derecho o 1 2 o S 2 o 3 19 o 32 12 

3 Administración 2 o o 2 6 o o 4 8 o 22 10 

4 Medicina Humana 1 o 2 2 1 20 o 4 32 1 63 3S 

S Nutrición Humana 7 o o 2 3 1 o 1 8 2 24 14 

6 Ingeniería Química 12 1 o 4 3 o o 3 2 3 28 22 

7 Ingeniería Agroindustrial 4 o o 4 1 o 1 4 4 o 18 11 

8 Ingeniería Agrícola S o o 2 S o o 6 2 o 20 14 
Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO No 02 

CONDICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN ESCUELAS 

PROFESIONALES EN EL PERIODO 201 O 
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Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma que los resultados precedentes del periodo anterior, En 

el Cuadre N!l 02, se preseAta el Capital humaAo represeAtado por el PersoAal 

Docente de las Escuelas Profesionales con las respectivas categorías y la 

condición de trabajo en el periodo 2010: 
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En la Escuela Profesional de Ciencias Contables, Se tiene 35 

Docentes; De los cuales 18 tienen la categoría de Principal a 

dedicación exclusiva, 01 en la categoría de Principal a tiempo 

completo, 04 Asociados a tiempo completo, 07 Auxiliares a Tiempo 

eemplete, 03 DeeeAtes Auxiliares a tiempe pareial y 02 Jefes Ele 

Practica; Referente a la condición laboral, 27 son nombrados y 8 

contratados. 

En la Escuela Profesional de Administración, Se tiene 22 Docentes; 

De los cuales 02 tienen la categoría de Principal a dedicación 

exclusiva, 02 en la categoría de Asociados a dedicación exclusiva, 06 

en la eategería Ele Aseciades a tiempo completo, 04 Auxiliares a 

Tiempo completo, y 08 auxiliares a tiempo parcial; Referente a la 

condición laboral, 10 son nombrados y 12 contratados. 

En la Escuela Profesional de Medicina Humana, Se tiene 63 

Docentes; De los cuales 01 tiene la categoría de Principal a dedicación 

exclusiva, 02 en la categoría· de Principal a Tiempo completo, 02 

Asociades a dedicación exclusiva, 01 Decente Asociade a tiempe 

completo, 20 Docentes Asociados a tiempo parcial, 04 Auxiliares a 

Tiempo completo, 32 docentes auxiliares a tiempo parcial y 01 Jefe de 

pr-aetiea; RefereAte a la eeAElieión laser-al, 35 seA Aemsr-ades y 28 

contratados. 

En la Escuela Profesional de lngenieña Química, Se tiene 28 

Docentes; De los cuales 12 tienen la categoría de Principal a 

dedicación exclusiva, 01 Docentes Principal a tiempo completo, 04 

Asociados a dedicación exclusiva, 03 Docentes Asociados a tiempo 
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completo, 03 Docente Auxiliar a tiempo completo, 02 Docentes 

auxiliaFes a tiempe pamial y 03 Jefes Ele pFaetiGa; RefeFente a la 

condición laboral, 22 nombrados y 06 contratados. 

En la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola, Se tiene 20 

Docentes; De los cuales OS tienen la categoría de Principal a 

dedicación exclusiva, 02 Asociados a dedicación exclusiva, OS 

Docentes Asociados a tiempo completo, 06 Docentes Auxiliares a 

tiempe eemplete, y 02 Deeentes auxiliar-es a tiempe pamial; Refer-ente 

a la condición laboral, 14 son nombrados y 06 contratados. 

Estos resultados de ambos periodos nos permiten aseverar que, en una 

seeieEiaEI basaea en el eeneeimiente, eeme se ha Eieneminade en la aetualidad, 

la Universidad Nacional del Altiplano se convierte en un elemento clave del 

sistema de iAAevaeiém e iAvestigaeiéfl, le eual se determifla sel:>re la base Ele 

las capacidades y fortalezas de sus Docentes que lo conforman, tanto como 

proveedora de capital humano y como promotora de nuevas empresas y 

teeAelegías al servieie de la seeiedad, les ~ue geAeraran ventajas eempetitivas 

sostenibles para la Universidad. 
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CUADRO No 03 

PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

SEGÚN CATEGORÍAS, Al PERIODO 201 O 

PRINCIPALI;S: .. . . .· · 336 ·. . · · ·.· ¡.. .. ·. · 336 .. 

A Dedicación Exclusiva 

A Tiempo Completo 

A T-iempo Parcial 

A Dedicación Exclusiva 

A Tiempo Completo 

A Tiempo Parcial 

.AUXILIARES: 
.·. 

A Dedicación Exclusiva 

A Tiempo Completo 

A Tiempo Parcial 

JEFES DE PRACTICA: -. . 

A Dedicación Exclusiva 

A Tiempo Completo 

A Tiempo Parcial 

Fuente: Oficina de Racionalización 
Elaboración propia 

321 

12 

3 

. 255. 
-"·-··-··. 

122 

109 

24 

.65 

6 

45 

14 

2 

45 

12 

715 
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La Universidad Nacional del Altiplano, presenta una gran fortaleza a través 

de los Decentes que conforman las diferentes Escuelas Profesienales, el cual 

es reconocido como un factor determinante y fundamental para garantizar la 

calidad en la formación profesional de los estudiantes; En este nuevo contexto 

de la globalizacién y la era del conecimiento, exige que los doeentes estén 

capacitados para innovar y poner en práctica nuevas capacidades académicas 

y manejo de nuevas tecnologías de enseñanza acordes a los cambios que se 

presentan, y que eonlleven al desarrollo de la institución y legro de les 

estándares exigidos para la acreditación universitaria. 

En el Cuadro N° 03, referente al Capital humano representado por el 

Personal Decente, La Universidad Naeional del Altiplano al periodo 201 O tiene 

336 Docentes en la categoría de Principales, 255 Docentes en la categoría de 

Asociados, 341 Docentes en la categoría de Auxiliares (65 nombrados y 276 

eontratados), y 59 Jefes de práetica, haciendo un total de 991 Doeentes en 

general entre nombrados y contratados. 

CUADRO No 04 

ÍNDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL PERIODO 2009 

1 q~n!=!¡:¡~ (:pnt¡:¡Q!~~ :u GlS lf~-G4 
2 Derecho 33 489 14.82 
3 Administración 19 536 28.21 
4 Medicina Humana 62 398 6.42 

S N~tri!=!Pn H~m~n~ 23 327 l4.n 
6 Ingeniería Química 27 232 8.59 
7 Ingeniería Agroindustrial 15 365 24.33 
8 Ingeniería Agrícola 20 345 17.25 

Fuente: Elaboración propia; (Los datos corresponden al 1 Sem 2009) 
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GRAFICO No 04 
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Fuente: Elaboración propia 

El Índice de estudiantes por docente, es un factor que permite evaluar si la 

proporción se adecua a los criterios pedagógicos exigidos, considerando que 

un índice elevado de estudiantes por docente en las Escuelas Profesionales, 

compromete a la calidad académica impartida en la formación profesional, lo 

que conlleva a reeaq~arle las labores al docente y también a disminuir la 

atención de los estudiantes durante las horas de clases. 

En el Cuadro N° 04, se muestra el Índice de estudiantes por docente de las 

Escuelas Profesionales según nuestra muestra de estudio en el periodo 2009, 

de los cuales la Escuela Profesional de Ciencias Contables cuenta con 33 

Docentes y 615 Estudiantes matriculados y la relación Alumno/Docente es de 

18.64; La Escuela Profesional de derecho cuenta con 33 Docentes y 489 

Estudiantes matriculados y la relación Alumno/Docente es de 14.82; La 

Escuela Profesional de Administración cuenta con 19 Docentes y 536 

Estudiantes matriculados y la relación Alumno/Docente es de 28.21; La 
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Escuela Profesional de Medicina Humana cuenta con 62 Docentes y 398 

EstuaiaRtes matrieulades y la relaeiéR Alumne/Deeente es de 6.42; La Eseuela 

Profesional de Ingeniería Química cuenta con 27 Docentes y 232 Estudiantes 

matriculados y la relación Alumno/Docente es de 8.59; y, La Escuela 

Profesional de Ingeniería Agroindustrial cuenta con 15 Docentes y 365 

Estudiantes matriculados y la relación Alumno/Docente es de 24.33. 

Estos resultados nos permiten aseverar que existe inequidad en el número 

de docentes sobre la base de estudiantes matrieulados, mostrándose alto 

índices de proporción en algunas Escuelas Profesionales como Administración 

e Ingeniería Agroindustrial, y otras eon menor grado de proporeión tal eomo se 

muestra en las Escuelas Profesionales de Medicina humana e Ingeniería 

Química. 

CUADRO No 05 

ÍNDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL PERIODO 2010 

l,'~~~o,,··c··· ... ·' ?~s(:.~~·ª:P~~~~~.I~N~(~ ··:: \:~ i'~'66c~~f~S :~:.: ·~:~~~~~·· ·-t~il~N~J~~c:>¡·;.· 
1 O~n<:!~!i (:pnt~IJie!i 35 6Q:L 1S.74 
2 Derecho 32 565 17.66 

3 Administración 22 548 24.91 

4 Medicina Humana 63 444 7.05 

5 N~tr!<:i9n H~m~n~ 21 
6 Ingeniería Química 28 234 8.36 

7 Ingeniería Agroindustrial 18 362 20.11 

8 Ingeniería Agrícola 20 364 18.20 
Fuente: Elaboración propia, (Los datos corresponden all Sem 201 O) 
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GRAFICO No 05 

ÍNDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL PERIODO 2010 

Ciencias Derecho Administración Medicina N utricion lngenieria lngenieria lngenieria 
Contables Humana Humana Química Agroindustrial Agrícola 

Fuente: Elaboración propia 

Para este periodo, según el Cuadro N° 05, se muestra el Índice o relación 

de estudiantes por docentes de las Escuelas Profesionales, de los cuales la 

Escuela Profesional de Ciencias Contables cuenta con 35 Docentes y 691 

Estudiantes matriculados y la relación Alumno/Docente es de 19.7 4; La 

Escuela ProfesieAal de Derecho cueAta ceA 32 DeceAtes y 565 EstudiaAtes 

matriculados y la relación Alumno/Docente es de 17.66; La Escuela Profesional 

de Administración cuenta con 22 Docentes y 548 Estudiantes matriculados y la 

relacióA AlumAe/DeceAte es de 24.91; La Escuela Profesional de Medicina 

Humana cuenta con 63 Docentes y 444 Estudiantes matriculados y la relación 

Alumno/Decente es de 7.05; La Escuela Profesional de Ingeniería Química 

cuenta con 28 Docentes y 234 Estudiantes matriculados y la relación 

Alumno/Docente es de 8.36; Y, La Escuela Profesional de Ingeniería 

Agreindustrial cuenta con 18 Docentes y 364 Estudiantes matriculados y la 

relación Alumno/Docente es de 18.20. 
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Una característica similar al periodo anterior se presenta en los resultados 

presentados, mostrándose cierta inequidad en el número de docentes sobre la 

base de estudiantes matriculados, mostrándose alto índices de proporción en 

algunas Escuelas Profesionales tal como se presentó en el periodo anterior 

como en Administración e Ingeniería Agroindustrial, y otras con menor grado 

de proporción tal como se muestra en las Escuelas Profesionales de Medicina 

humana e Ingeniería Química, lo que conlleva a repensar en una nueva 

estructura curricular en estas Escuelas profesienales que generen ventajas 

competitivas para la Universidad. 

CUADRO No 06 

TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS POR EL PERSONAL 

DOCENTE AL PERIODO 201 O 

;~: És~ü~J~~~Fist6ru~(l '::·;~~< ~ ~<-:/rr\J'~o: :-: · . ii·; •-.~RfD?~~" ·~-:?.GRADO DE .?.·, _PTR()smÚ~Q r.w·' 
· -, '-'/ •; ':•.,,· ; ·', • :.- - DOc;ENT~. PROFESIONAL: . ; - • MJ\GISTER. . · · : ÍlbcrOR .! >: · EN EL AREA - · ' 

1 Ciencias Contables 35 35 100 19 54 5 14 

2 Derecho 32 32 100 6 19 2 6 

3 Administración 22 22 100 6 27 

4 Medicina Humana 63 63 100 4 6 2 3 

5 Nutrición Humana 24 24 100 6 25 3 13 

6 Ingeniería Química 28 28 100 18 64 2 7 1 PhD 4 

7 Ingeniería Agroindustrial 18 18 100 12 67 

8 Ingeniería Agrícola 20 20 100 5 25 1 5 
Fuente: Elaboración propia 

149 



GRAFICO No 06 

TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS DE LOS DOCENTES AL PERIODO 

2010 
~---·---·-·-···-··-·--·-----·····----·-··-----····----·-------------·--·-········-··-·-····-----··---···-·---·······---·--·-----·-------1 

¡ o GRADO DE MAGISTER o GRADO DE DOCTOR ;:, GRADO DE PhD i 
i i 
! 1 1 20 _, . ./19·--·------·--·-···----------------·-···-·· ................... ________________________________________ .. ________________ .. _____________________ ¡ 
! 1 •. 1 

~: r~lt- ------------------~------------------~- ---------------------------- ¡ 

1

',¡ 14 l/ -------------------.-· -------------------~1[ . -~ ------·--;:;--·--------------¡ / ________ .. ________________________________ .. ------------------------

1 ).,.--.. t ------ .. -=----r -------t. ~---------1 ··'1------ - -7-t __ lr··· ---------~: -------
~ L:~ ~.-.-:;-~J:~~:t; º-~:=--=::=t: .. ~-~:--~-JbJ=:;2L ·. J2iTt~~-Jk--~-=L~_:73:~7 

1 Ciencias Derecho Administración Medicina Nutricion lngenieria lngenleria lngenierra j 
j Contables Humana Humana Química Agroindustrial Agrícola 1 

! i L ________________________________________________________________________________________________ j 
Fuente: Elaboración propia 

Los grados académicos y títulos profesionales obtenidos por los docentes 

de las Eseuelas Profesionales, vienen a eonstituirse eomo una fortaleza y 

capacidad competitiva que permite la generación y producción de nuevos 

conocimientos y un potencial para el desarrollo de la investigación en la 

institueién y que eonlleva a la mejora de la ealidad de enseñanza, y que 

garantiza una adecuada formación profesional del estudiante. 

En el Cuadro N° 06, se muestra los Títulos y Grados académicos obtenidos 

por el personal Doeente de las Eseuelas Profesionales según nuestra muestra 

al periodo 201 O: 

- En la Escuela Profesional de Ciencias Contables se tiene 35 Docentes, 

de los euales 19 obtuvieron el Grado de Maestro que representa el 
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54%, y 05 Docentes obtuvieron el Grado de Doctor que representa el 

14% hasta este periodo. 

En la Escuela Profesional de Derecho se tiene 32 Docentes, de los 

cuales 06 obtuvieron el Grado de Maestro que representa el 19%, y 02 

Docentes obtuvieron el Grado de Doctor que representa el 6% hasta 

este periodo. 

- En la Escuela Profesional de Medicina Humana se tiene 63 Docentes, 

de los cuales 04 ol.:ltuvieron el Grado de Maestre que representa el6%, y 

02 Docentes obtuvieron el Grado de Doctor que representa el 3% hasta 

este periodo. 

- En la Escuela Profesional de Ingeniería Química se tiene 28 Docentes, 

de los cuales 18 obtuvieron el Grado de Maestro que representa el64%, 

02 Docentes obtuvieron el Grado de Doctor que representa el 7%, y 01 

Docente obtuve el Grado de PhD que representa el 4% hasta este 

periodo. 

En la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola se tiene 20 Docentes, 

? 
1 de les cuales 05 ebtuvieron el Grado de Maestro que representa el 25%, 

y 01 Docente obtuvo el Grado de Doctor que representa el 5% hasta 

este periodo. 

Estos resultados nos permiten determinar, que existe una gran 

preeeupacién per parte de los docentes de las Escuelas profesionales en lo§rar 

altos niveles de preparación académica que permitan una formación 

profesional con calidad de los estudiantes, tal como se muestra en la Escuela 
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Profesional de Ciencias Contables e Ingeniería Química y con menor nivel en 

Medicina humana e ingeniería Agrícola. 

CUADRO No 07 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CAPACITACIÓN E INVESTIGACION DE 

LOS DOCENTES EN LOS PERIODOS 2009 Y 201 O 

' <: '·, :' 

N.' 
. ) . ' ,. ·:. J»J>TO< ·. 

1

·, •• N"; ..... ··•· PPTO. 
ESCUELA ' 'i ASI~~ . DOCENTES . INDICE o' PROM' ,: ASÍG. : 

PROFÉ:sroN~L' · . . · PPTo/oóc . 
· · .·. '. '2099(*) 2oo9 ·. · ~o09 .. : · · ío:lo(*)', 

1 Ciencias Contables 16,648.00 · 33 504.48 11,564.00 

2 8erecho 8;800.00 33 266.67 5;000.00' 

3 Administración 14,250.00 19 750.00 li,910.00 

4 Medicina Humana .0.00 • 62 0.00 6,900.00 

5 NutriGién Humana li;400.00 23 495.65 6,800.00 

6 Ingeniería Química 3,399.99 27 125.93 13,200.00 
Ingeniería 

7 Agroindustrial ¡ .·· 3,820.00 15 254.67 3,500;00. 

' :. '1\1. 
DOCENTES 

'2010 .. , 

35 

32 

22 

63 

24 

28 

18 

''' 

'· PPTO/OOC. '' 
·· ... zoio :·.·. 

330.40 

156.25 

541.36 

109.52 

283.33 

471.43 

194.44 

8 Ingeniería Agrícola 23,500;00 20 1,175.00 53,200.00 20 2,660.00 
(*)El Presupuesto mostrado no incluye la asignación para Investigación, debido a que no existen datos. 
Fuente: Oficina General de Planificación y Desarrollo UNA- Puno 
Elaboración propia 

La capacitación docente, se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales decentes universitarios con el 

conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades necesarias para 

cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases de la universidad. 

La pregunta sobre qué conocimiento, actitudes, comportamientos y 

habilidades deberían poseer les decentes es tema de gran debate, este es 

comprensible, ya que se encomienda a los docentes la transmisión de las 

creencias de la sociedad, las actitudes y deontología, además de información, 

consejos y sabiduría, y facilitartdo la ebtención de certecimiertte elemental, 

actitudes y comportamientos que necesitarán los estudiantes para participar 

activamente en la sociedad y economía. 
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Según el Cuadro No 07, en el periodo 2009 el presupuesto asignado para 

capacitación de los Doeentes de la Escuela Pmfesional de Ciencias Contables 

fue de S/. 16,648.00 y teniendo como índice promedio por Docente de S/. 

504.48 y en el periodo 201 O se asignó S/. 11 ,564.00 y el índice promedio por 

Docente fue de S/. 330.40; Para la Escuela Profesienal de Derecho en el 

periodo 2009 se asignó un presupuesto de S/. 8,800.00 siendo el índice 

promedio por Docente de S/. 266.67 y en el periodo 201 O el presupuesto 

asignado fue de S/. 5,000.00 siendo el índice promedio por Docente de SI. 

156.25; Para la Escuela Profesional de Medicina Humana en el periodo 2009 

flO se asigfló ningún presupuesto para la eapaeitaeióA Doeer-tte y en el perieEle 

201 O el presupuesto asignado fue de S/. 6,900.00 siendo el índice promedio 

por Docente de S/. 1 09.52; Para la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

en el periodo 2009 se asignó un presupuesto de S/. 3,399.99 siendo el índice 

promedio por Docente de SI. 125.93 y en el periodo 2010 el presupuesto 

asignado fue de S/. 13,200.00 siendo el índice promedio por Docente de S/. 

471.43; Y, para la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola en el periodo 

2009 se asignó un presupuesto de S/. 23,500.00 siendo el índice promedio por 

Docente de S/. 1,175.00 y en el periodo 2010 el presupuesto asignado fue de 

SI. 53,200.00 siendo el índiee promedio por Docente de SI. 2,660.00 siendo el 

presupuesto más alto para la capacitación de los Docentes a nivel Escuelas 

Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano. 
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4.1.2 Capital Humano representado por el Personal Administrativo de las 

Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano. 

CUADRO No 08 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN 

LOS PERIODOS 2009 Y 201 O 

1 Ciencias Contables 8 8 

2 Derecho 9 9 

3 Administración 2 2 

4 Medicina Humana 11 11 

5 Nutrición Humana 3 3 

6 Ingeniería Química 9 9 

7 Ingeniería Agroindustrial 4 6 

8 Ingeniería Agrícola 8 5 
Fuente: Elaboración propia 

El personal administrativo de la Universidad, es el Capital humano que 

tiene un papel muy importante en la consecuci6n exitosa de la misi6n de la 

institución. Por ello, es importante considerar cuidadosamente las condiciones, 

políticas y criterios de selección, reclutamiento, contratación, inducción, 

desarrollo, evaluación y promoci6n del personal administrativo, de servicio, 

técnico y de apoyo de la institución. 

Según el Cuadro No 08, se muestra el personal administrativo que laboran 

en las Escuelas Profesionales según nuestra muestra, de los cuales tenemos: 

En la Escuelas Profesional de Ciencias Contables en los periodos 2009 y 201 O 

se tiene 8 trabajadores administrativos; En la Escuela Profesional de Derecho 

eA los periodos 2009 y 201 O se tieAe 9 trabajadores; La Escuela Profesional 

de Nutrición Humana en ambos periodos tuvo 3 trabajadores; La Escuela 
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Profesional de Ingeniería Química en ambos periodos tuvo 9 trabajadores y la 

Escuela Prefesional de Ingeniería Agroindustrial en el periodo 2009 tuvieron 4 

trabajadores y en el periodo 201 O tuvieron 6 trabajadores administrativos. 

CUADRO No 09 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO POR NIVEL REMUNERATIVO DE LOS PERIODOS 2009 Y 2010 

. : · .... > •• < <NI\(E,~E,S ~EI\IiU~tW;\TIVq~ •·.,- _., ' / .• ... 
' .>:. ( ;, 

PIREGTQR ~ENERAl-

DIRECTORES 

JEFES DEUf\llDAO 

FUNCIONARIOS 

PROFESIONALES 

TECNICOS 

AUXILIARES 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

TOTAL 
.. 

F!:!~nt~; Qft9!!1ª Q!'! RªC!Qnªhzªc!Qn 
Elaboración propia 

GRAFICO No 01 

ZOI)~ -·~·····.·, '·•·. :·•' .. :;: .. .'2010 . ; /' : ,,·-
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Elaboración propia 
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El personal administrativo comprende al capital humano conformado por 

aquellas per:sonas que laboran en las áreas de apeye institueienal y de apeye 

académico y administrativo. Incluye también al personal técnico y de servicio 

de la Universidad Nacional del Altiplano. 

En el Cuadro N° 09, se observa que el personal Administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano que laboran en las distintas unidades 

orgánicas en los periodos 2009 y 2010, está constituido por 681 trabajadores 

los cuales están clasificados según el nivel remunerativo que perciben, así 

tenemos: 02 Directores Generales en el periodo 2009 y 03 en el periodo 201 O; 

38 Directores en el periodo 2009 y 33 en el periodo 201 O; 66 Funcionarios en el 

periodo 2009 y 71 en el periodo 2010; 32 Profesionales en el periodo 2009 y 85 

en el periodo 2010; 256 Técnicos eA el ¡:>erieae 2009 y 315 eA el periede 2010; 

y, 7 Profesionales de la salud en el periodo 2009 y 6 en el periodo 201 O. 

CUADRO No 10 

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN 

LOS PERIODOS 2009 Y 201 O 

. ;::. :· · .... PPTO ASIG. · · ". ·-: ·. ·.· · :·.::PPT.O .ASIG·~ · .. , ·: 
- z()og ': > -- ' ' .:~ - 2010 -

1 Ciencias_ Contables Q.QQ Q.QQ 

2 Derecho 0.00 0.00 

3 Administración 0.00 0.00 

4 Medicina Humana 0.00 0.00 

5 1\l!.ltrició.n Humana Q.QQ Q.QQ 

6 Ingeniería Química 0.00 0.00 

7 Ingeniería Agroindustrial 0.00 0.00 

8 Ingeniería Agrícola 0.00 0.00 
Elaboración propia 
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La capacitación del personal de una entidad, implica la transmisión de 

r1uevos conocimientos para mejorar su ¡3roduetiviaaa aesarrollande sus 

capacidades y habilidades orientado a las tareas y operaciones que van a 

ejecutarse, también podemos indicar que, es la aptitud para desarrollar un 

trasajo. Cualidad, facultad o atribute físieo o inteleetual. En gestión de los 

recursos humanos, a menudo se identifica con la habilidad del trabajador. 

En el Cuadro N° 1 O, se observa que en los años 2009 y 201 O no hubo 

asignación presupuestaria en el plan operativo, para la eapaeitaeión del 

personal administrativos en las Escuelas Profesionales según nuestra muestra, 

lo que conlleva a que los trabajadores no asistieron a eventos que les permita 

adE:¡uir:ir- nueves eeneeimientos para una adeeuada ateAeión al per-soAal 

Docente y Estudiantes de la Universidad. 

Se debe entender que, el presupuesto asignado para capacitar a sus 

trabajador-es, permitirá establecer una prioridad considerada, para aumentar el 

nivel de los conocimientos que influirá positivamente en la productividad y por 

ende será una gran ventaja competitiva para la Universidad. 
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4.1.3 Capital humano representado por los Estudiantes de las Escuelas 

Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano. 

CUADRO No 11 

PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADOS A ESTUDIANTES DEL 

PREGRADO EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES, EN EL PERIODO 2009 

:~~vAéANTE~ ¡-.~~ e~;~o • .Ai.rr~s · .:·N·A.í.ÚIÍtí~os; -' 1· >;; ~·---·· ·i:_ :_•.oarllv•i:IÍ'Q!II: :Oárúv•i:~toil. 
-OFeRTADAS \;··;N~esÁm~·: .~ _.MATRiéuLAoos~.·' ·:~~~~~e~~~- 'GRADO ·a~tH.~·:_ :-~riW~o ·P~0Fi· 

1 Ciencias Contables 182 179 615 S.R. 

2 Derecho 113 108 489 15 

3 Administra¡;ión 141 132 536 S.R. 

4 Medicina Humana 59 62 398 26 

5 Nutrición Humana 103 67 327 17 

6 Ingeniería Química 220 45 232 59 

7 Ingeniería Agroindustrial 181 91 365 37 

8 Ingeniería Agrícola 188 77 345 67 
Fuente: Oficina estadística- UNA; Memoria Anual 2009 de las Escuelas Profesionales 
* Corresponde al 1 Sem del periodo 2009 
Elaboración propia 

GRAFICO No 08 
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Elaboración propia 

Humana Química Agroindustrial Agrícola 

o W ESTUDIANTES INGRESANTES ~' W ALUMNOS MATRICUlADOS 

O OBTUVIERON GRADO BACH. O OBTUVIERON TITULO PROF, 
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El presente siglo XXI ha sido considerado como la era del conocimiento, el 

cual evidencia un clar-o Elesfase de la univer-sidaa con la ér;>oca, le E.~Ue r-eE.~uier-e 

de un cambio significativo dentro del ámbito de la mejora continua de la calidad 

de enseñanza al estudiante y de la calidad de la investigación, Jos que 

censtituyen la oase para aspirar a la exceleneia institucional. La mejera 

permanente de la calidad de enseñanza, permitirá que los alumnos estén 

preparados con métodos más modernos, que utilicen la tecnología de la 

informaeién más adecuada y en especial que mejoren su fermacién académica 

para que egresen con la capacidad de crear nuevos conocimientos y aplicarlo 

en las empresas, así como resolver problemas de la sociedad. 

En el Cuadro N° 11 , se muestra las principales variables relacionados a Jos 

estudiantes del Pregraae en el periodo 2009, de Jos cuales poaemos destacar: 

La Escuela Profesional de Ciencias contables ofertó 182 vacantes, habiendo 

ingresado 179, el número de estudiantes matriculados fue de 615, obtuvieron el 

Grado Acaaémico de Bachiller 72 egresados, y lograron oatener el Título 

Profesional 45 bachilleres; La Escuela Profesional de Derecho ofertó 113 

vacantes, habiendo ingresado 1 08, el número de estudiantes matriculados fue 

de 489, ebtuvíeron el Grade Aeadémico ele Baehiller 68 egresados, y legraren 

obtener el Título Profesional 62 bachilleres. 

De la misma manera, la Escuela Profesional de Medicina humana ofertó 59 

vacantes, habiende ingresada 62, el numera de estudiantes matrieulados fue 

de 398, obtuvieron el Grado Académico de Bachiller 31 egresados, y lograron 

obtener el Título Profesional 41 bachilleres; La Escuela Profesional de 
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Ingeniería Química ofertó 220 vacantes, habiendo ingresado 45, el número de 

estudiantes matrieulaeos fue de 232, ootuvieron el Grado Académico de 

Bachiller 27 egresados, y lograron obtener el Título Profesional 19 bachilleres. 

La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola ofertó 188 vacantes, habiendo 

ingresado 77, el número de estudiantes matriculados fue de 345, obtuvieron el 

Grado Académico de Bachiller 62 egresados, y lograron obtener el Título 

Prefesienal 24 bachilleres. 

La Universidad Nacional del Altiplano, en este periodo tuvo 15,452 

estudiantes matrieulados en el preQrado, distriouides en sus 35 Eseuelas 

Profesionales, quienes se constituyen en el motor fundamental para una 

formación con calidad, y con el propósito de adecuarlos a las exigencias de la 

nueva sociedad del coneeimiente. 

CUADRO No 12 

PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADOS A ESTUDIANTES DEL 

PREGRADO EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN EL PERIODO 2010 

· '' <'\ ' ', . • .: / :N;VAcÁ~r~' N:.~sruotANJES. ,N~ALUMN()~. <'' . · .. . cistuviERON.: .·o~~~Y;ER()~ 
'N• ·ESCUELA P~OFESIONAL · ... :. ·· · . é • . , . ,. . · . . .N. EGRES~~gs. . 

· ·· :'.> : .• > ... ··. · \óFERTADAS,- : .IÍIIGRESAÍIITES .. MAnhdnA.oos·, . .··· .• •. · .... · .. GRAoóiiACH. :· rrru.tÓPROF:, 

1 Ciencias Contables 79 79 

2 Derecho 60 49 

3 Administración 142 142 

4 Medicina Humana 71 71 

5 Nutrición Humana 116 116 

6 Ingeniería Química 60 62 

7 Ingeniería Agroindustrial 90 90 

8 Ingeniería Agrícola S. R. 89 
Fuente: Memoria Anual 201 O de las Escuelas Profesionales 
* Corresponde al 1 Sem del periodo 201 O 
Elaboración propia 
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GRAFICO No 09 
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Elaboración propia 

De la misma forma que el anterior, En el Cuadro N° 12 se muestra las 

principales variables relacionados a los estudiantes del Pregrado en el perioeo 

201 O, de los cuales podemos destacar: La Escuela Profesional de Ciencias 

contables ofertó 79 vacantes, habiendo ingresado 79, el número de estudiantes 

matriculados fue de 692, obtuviereA el Grado Académica de Bachiller 117 

egresados, y lograron obtener el Título Profesional 92 bachilleres; La Escuela 

Profesional de Derecho ofertó 60 vacantes, habiendo ingresado 49, el número 

de estudiantes matriculados fue de 565, obtuvieron el Grado Académico de 

Bachiller 21 egresados, y lograron obtener el Título Profesional 12 bachilleres. 

La Escuela Profesienal de Medicina humana ofertó 71 vaeantes, habiendo 

ingresado 71, el número de estudiantes matriculados fue de 441, y lograron 

obtener el Título Profesional 4 bachilleres. 
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La Escuela Profesional de Ingeniería Química ofertó 60 vacantes, habiendo 

in§resade 62, el número de estudiantes rnatriéulados fue de 235, obtuviereA el 

Grado Académico de Bachiller 28 egresados, y lograron obtener el Título 

Profesional 17 bachilleres; La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

e>fertó 90 vaéantes, habieAdo iAgresado 90, el número de estudiantes 

matriculados fue de 362, obtuvieron el Grado Académico de Bachiller 50 

egresados, y lograron obtener el Título Profesional 40 bachilleres. 

No 

1 

2 
~--

3 

4 

S 

6 

CUADRO No 13 

EXCELENCIA ACADEMICA (RENDIMIENTO ACADEMICO) LOGRADOS 

POR LOS ESTUDIANTES DEL PREGRADO EN LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES EN El AÑO 201 O 

ESCUELA PROFESIONAL 
1 11 111 IV V VI VIl VIII IX X 

Se m Se m Se m Se m Se m Se m Se m Se m Se m Se m 

Ciencias Contables 16.41 16.40 16.08 15.86 15.58 16.29 16.11 16.84 16.78 15.65 

Administración 18.08 16.19 15.71 14.25 14.04 15.27 15.29 14.86 15.29 15.83 
--- --

Medicina Humana - 12.78 - 14.32 - 14.91 - 15.13 - 14.17 

Nutrición Humana 14.54 14.35 14.56 11.52 15.18 14.74 15.45 13.50 17.57 16.74 

Ingeniería Química - 12.54 11.32 13.91 12.29 12.96 14.65 16.04 15.88 -

Ingeniería Agrícola 14.52 15.72 12.65 13.83 14.65 15.00 12.50 13.86 13.13 14.09 
~Corresponde alll Sem del penado 2010 
Elaboración propia 

La excelencia académica viene a ser las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de más alto rendimiento de las Eseuelas PrefesioAales de la 

Universidad Nacional del Altiplano; En nuestra muestra de estudios y según el 

cuadro N!> 13, destacamos que la Escuela profesional de Ciencias Contatlles es 

el que tiene estudiantes con los promedios más altos de rendimiento 

académico, habiéndose obtenido en el VIII Semestre el promedio de 16.84 

puntos, y la Escuela Profesior-~al de lnger-~iería Química es el que tier-~e los 
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promedios más bajos de calificación mostrándose en ellll Semestre un puntaje 

de 11.32 puntos para el primer puesto y que no son competitivos con relación a 

otras escuelas y por ende con otras universidades, lo que perjudicaría en el 

futuro a los estudiantes. 

··:-

CUADRO No 14 

PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADOS A ESTUDIANTES DE LAS 

MAESTRÍAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AlTIPLANO EN EL 

PERIODO 2009 
'": : .~ . ·:.· ,, 

' 
._ ~ . " :>- ;: ,".·.: 

'·'·. .. · .. N~. <. :~';; ·;:·.: . ~ ... ·· .:·. ·•.· .N~: 

!'t·.· " •·~ MAÉSTRIAS 
... 

. . :-~~- .·· ~--~·: . '' POSÍ\JlANTES : · .IYiÁTRlCuLAoos · . ~RADUADOS* ·,' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

., ,• ' ... ·.: ;:. 

Ganaderíl:18ndina 22 36 

Lingüística Andina y Educación 25 25 

Agricultura Andina 17 32 

Desarrollo Rural 28 61 

Contªbilidad y Administración 94 82 

Economía 65 89 

Extracción de Metales Estratégicos o o 
Ciencias lng. Química o o 
Derecho 65 65 

Informática 53 114 

Salud Publica o 31 

Ciencias Sociales 22 19 

Educación 164 164 

Tecnologías de Protección ambiental 10 30 

Ingeniería Agrícola 30 78 

Ecología o S 

TOTAL 595 831 
-*Los graduados corresponden a egresados de semestres o anos academ1cos antenores. 

Fuente: Oficina estadística - UNA · 
Elaborado: Ejecutor 
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o 
11 

6 

3 

3 
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6 

5 

1 

2 

1 

69 

.. 

El Post grado de la Universidad Nacional del Altiplano permite formar 

es¡Jeeialistas e investiQaEfores Ele alto nivel y capaeitaEfes para la solueiéA Efe 

problemas científicos, tecnológicos y sociales que coadyuven al desarrollo de la 

Región y del País; Por lo que, la Universidad cuenta con 16 Maestrías y Un 

Programa Docteral cen 7 espeeialidaees para este fin. 
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En el Cuadro N° 14, se muestra las principales variables relacionados a los 

estudiantes del Postgraeo relaeionados a las Maestrías en el periodo 2009, de 

los cuales podemos destacar: Las Maestrías relacionados a Educación fueron 

las que tuvieron la mayor cantidad de postulantes siendo de 164, se 

matrieularc:m 164 estuEliantes y ol3tuviereA el §Fado de Ma§Jister SaieAtiae 5 

egresados. Las Maestrías relacionados a Contabilidad y Administración 

tuvieron 94 postulantes, se matricularon 82 estudiantes, y obtuvieron el grado 

de Ma§ister Seientiae 11 e§Jresados. 

De la misma forma, las Maestrías en Derecho tuvieron 65 postulantes, se 

matricularon 65 estudiantes, y obtuvieron el grado de Magister Scientiae 12 

egresados. Las Maestrías relacionados a Tecnologías de Protección Ambiental 

tuvieron 1 O postulantes, se matricularon 30 estudiantes, y obtuvieron el grado 

de Magister SeieAtiae 1 egresado. Las Maestría de Eeolo§ía tuvier0A O 

postulantes, se matricularon 5 estudiantes, y obtuvieron el grado de Magister 

Scientiae 1 egresado. 
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CUADRO No 15 

PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADOS A ESTUDIANTES DE LAS 

MAESTRÍAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO EN EL 

PI:RIQPQ 2º1 º 
; .. 

~No ' . - . MAESTRiA~ ' 
--~·-r· . . "" --~....,.-- .. 

,,_,, ·,··. "' ·'' ' ' 

1 Ganad~ría Andinª 38 ~~ 31 5 
2 Lingüística Andina y Educación 45 40 

3 Agricultura Andina 8 8 

4 Desarrollo Rural 20 20 

S Contabilidad y é.dministrªción 78 78 

6 Economía 67 67 

7 Extracción de Metales Estratégicos o o 
8 Ciencias lng. Química o o 
9 Derecho 75 75 

10 Informática 20 20 

11 Salud Publica 43 43 

12 Ciencias Sociales 70 70 

13 Educación 312 312 

14 Tecnologías de Protección ambiental 15 15 

15 Ingeniería Agrícola 58 58 

16 Ecología o o 
TOTAL 849 844 

* Los graduados corresponden a egresados de semestres o años academ1cos antenores. 
Fuente: Oficina estadística - UNA. · 
Elaboración propia. 

40 3 

8 9 

20 10 

75 25 

61 21 

o 1 

o 1 

71 11 

73 18 

43 20 

62 7 

309 27 

15 2 

59 2 

o o 
867 162 

De la misma forma que el anterior, en el Cuadro N° 15, se muestra las 

principales variables relacionados a los estudiantes del Postgrado relacionados 

a las Maestrías en el periodo 201 O, de los cuales podemos destacar: Las 

Maestrías relaeienados a Edueación fuereR las que tuvieron la mayer cantidaEI 

de postulantes siendo de 312, habiendo ingresado 312 estudiantes, se 

matricularon 309 estudiantes y obtuvieron el grado de Magister Scientiae 27 

egresaEios. 

También, Las Maestrías relacionados a Contabilidad y Administración 

tuvieron 78 postulantes, habiendo in§resado 78 estudiantes, se matricularen 75 
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estudiantes, y obtuvieron el grado de Magister Scientiae 25 egresados; Las 

Maestrías en Derecho tuvieron 75 postulantes, hasiendo ingresado 75 

estudiantes, se matricularon 71 estudiantes, y obtuvieron el grado de Magister 

Scientiae 11 egresados; Las Maestrías en Economía tuvieron 67 postulantes, 

habiendo ingresado 67 estudiantes, se matricularon 61 estudiantes, y 

obtuvieron el grado de Magister Scientiae 21 egresados; Las Maestrías 

relacionados a Tecnologías de Protección Ambiental tuvieron 15 postulantes, 

habiendo ingresado 15 estudiantes, se matricularon 15 estudiantes, y 

obtuvieron el grado de Magister Scientiae 2 egresados. 

Para garantizar esta formación en las diferentes especialidades, la 

Universidad cuenta con una plana docente de calidad, local y nacional y con 

grados académicos de Maestros y Doctores necesarios para este fin. 

CUADRO No 16 

PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADOS A ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

AL TI PLANO EN EL PERIODO 201 O 
. ·'·. . ·'·· ·.'.''·:·.· 'No .;;, ;· .... . N~ ,. :.· .. N" .• ·.··· .. ... ·.: . ··.·· : ' I'IÍ">. 

· · •· : · GRJ\ÍluAo~s ' 
:.~()sfuLAI\fTES.. INGRESA~~s · IVÍftimk~~l)OS ·· • ~;. < ; 

PRÓGiU>.ÍIIIM .•. 
... / . . ., .• .. ··::.•. 

Doctorado en Ciencia, Tecnologfa y Medio 
1 ambiente 

2 Doctorado en Contabilidad y Administración 

3 Doctorado en Ciencias de la Salud 

4 Doctorado en Economía y Gestión 

5 Doctorado en Ciencias Sociales 

6 Doctorado en Educación 

7 Doctorado en derecho 

TOTAL 

28 28 

27 27 

o o 
o o 
o o 
16 16 

27 27 

98 98 
* Los graduados corresponden a egresados de semestres o años académicos anteriores. 
Euente: Oficina estadística- UNA 
Elaboración propia 
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El programa Doctoral de la Escuela de Post grado de la Universidad 

Naeional Elel Altiplano, siguienElo su trayeetoria en los campos Ele la eieneia, la 

tecnología y las humanidades fue creado para brindar estudios de Post grado y 

alcanzar el Grado Académico de Doctor con la más alta calidad científica y 

tecnológica y con capacidad investigativa en las diferentes especialidades. 

En el Cuadro N° 16, se observa que en el Programa Doctoral de la 

Universidad Nacional del Altiplano, en sus siete espeeialidades en el periodo 

201 O, se registró 98 postulantes, de los cuales el programa Doctoral de 

Ciencia, Tecnología y Medio ambiente tuvo el más alto con 28 postulantes y El 

Dectorado eA CoAtabilidaa y AdmiAistración y el Doctorado ert Derecho 

tuvieron 27 postulantes. Así mismo el numero de ingresantes a las siete 

especialidades fueron de 98, el número de matriculados para este periodo 

fueron de 94 postulantes y solamente se graduarort 8 y obtertiendo el grado de 

Doctor. Debemos indicar que el número de graduados en las diferentes 

especialidades son muy bajos debido a las exigencias en la investigación. 
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4.1.2 EVALUACIÓN DEL CAPITAL ESTRUCTURAL Y DETERMINACIÓN DE 

LA IMPORTANeiA eOMO REeURSO FUNDAMENTAL PARA GENERAR 

VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO. 

El capital intelectual no está expresado en una sola forma ni en un solo 

meaie; Se eviaeAcia tameién en el capital estructural, r-e¡:;>reseAtade ¡:;>er teElos 

aquellos recursos de carácter físico, tecnológico y humano, que se conjugan de 

manera armónica con la finalidad de crear las condiciones para que los 

traoajaderes Elel eenecimiente, encuentren espacios de interseeciém, que se 

conviertan en plataforma de sustento, donde los insumas para producirlo se 

combinen coherentemente y se logre germinar un conocimiento con cualidades 

para ser traAsferido y comercializada er:~ ferma ae ear:;>ital. Elle imr:;>liea tesa una 

infraestructura de sustento que atienda los procesos de captura, codificación, 

documentación, difusión de ideas, manejo de conceptos y de información, 

interpretación y reinterpretación, asi~nar significados, en fin producción y 

transferencia. 

Dentro del capital estructural de los centros superiores de formación 

profesional (universidades) se consideran a las carreras profesionales, las 

maestrías y los doctorados, los planes curriculares, los planes estratégicos, la 

producción intelectual, los libros y textos adquiridos para la formación 

profesienal, les laooratorios, etc. Elescrisiendo de esta manera la terma como 

se utilizan estos elementos dentro de su dimensión funcional. 
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4.1.2.1 Capital Estructural relacionado a la Formación Profesional 

Universitaria 

a). A Nivel de Pre grado 

CUADRO No 17 

CAPITAL ESTRUCTURAL RELACIONADO A LAS FACULTADES Y 

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

AL TI PLANO AL PERIODO 201 O 

;Nci'·.·. F~q~~JADE_~;YESG~f:I.:A~· > -•-··· .GRADO'·ACADEMICODE: ·\··. · 'TITULO PROFESIONAL.,_ 
' . áAbHI~'L~R·au~óTo~dÁ · .. · .'/. '·.• .. ,:•-·_: ,_,; ·, .::. - .'·':: 
: ···,, PROFESJóNALEs.:._··. :·· .. (: ' <QUE OTORGA . __ .· , , " 

_, 
: ,, ',,¡·:' .... :: ' .... ; :. .::· ·: .. .'. ·'.-· •. •·,··.:· ,¡- ~ ~. ,. :• , .. ' : ; ~ ·'- --· ~ . ' . . . . . . . - ' . . . ._ .. '_:·' 

1. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
•. ,. :=:= ·-= = = --

- E.P. de Ingeniería agronómica Bach. en Cs. Agrarias lng. Agrónomo 

-E. P. de Ingeniería Agroindustrial Bach. en Cs. Agroindustriales lng. Agroindustrial 

-E. P. de Ingeniería Topografía y Bach. en Cs. De la lng. lng. Topógrafo y 

Agrimensura Topográfica y Agrimensura Agrimensor 

2. FACUL TAO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

- E.P. de Medicina Veterinaria y Bach. en Medicina Veterinaria y Médico Veterinario y 

Zootecnia Zootecnia Zootecnista 

3. FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA 

- E.P. de Ingeniería Económica Bach. en Economía lng. Economista 

4. FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

-E. P. de Ciencias contables Bach. en Ciencias contables Contador Publico 

-E. P. de Administración Bach. en Administración Lic. En Administración 

5. FACULTAD DEENFERMERIA 

-E. P. de Enfermería Bach. en Enfermería Lic. En enfermería 

6. FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

=E. P. de Trabajo Social Bach. en Trabajo Soci~l Lic. En Trabajo Social 

7. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

- E.P. de Sociología Bach. en Cs. Sociales Lic. En Sociología 

-E. P. de Antropología Bach. en Antropología Lic. En Antropología 

-E. P. de Turismo Bach. en Turismo Lic. En Turismo 

- E. P. de Cs. de la Com. Social Bach. en Cs. De la Com. Social Lic. En Cs. de la Com. Soc 

-E. P. de Arte Bach. en Arte Lic. En Arte. 

8. FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

- E.P. de Biología Bach. en Cs. Biológicas Lic. En Biología 

9. FACUL TAO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

- E.P. de Educación secundaria Bach. en Cs de la Educación Lic. En Educación 

- E.P. de Educación Primaria Bach. en Cs de la Educación Lic. En Educ. Primaria 
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- E.P. de Educación Inicial Bach. en Cs de la Educación Lic. En Educ. Inicial 

- E.P. de Educación Física Bach. en Cs de la Educación Lic. En Educ. Fisica 

1 O. FACUL TAO DE JNGENJERJA ESTADISTICA E INFORMA TI CA 

- E.P. de lng. Estadística e Bach. en Cs. Estadísticas e lng. Estadístico e 

Informática Informáticas Informático 

11. FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS 

- E.P. de lng. Mecánica Eléctrica Bach. en lng. Mee. Eléctrica lng. Mecánico Eléctrico 

- E P. de lng. Electrónica Bach. en Cs. de la lng. Electrónica Ingeniero Electrónico 

-E. P. de lng. De Sistemas Bach. en Cs. de la lng. De Sistemas Ingeniero de Sistemas 

12. FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y JURIDICAS 

-E. P. de Derecho Bach. en Derecho Abogado 

13. FACULTAD DE INGENIERIAQUIMICA 

- E.P. de lng. Química Bach. en lng, Química Ingeniero Químico 

14. FACUL TAO DE MEDICINA HUMANA 

- E.P. de Medicina Humana Bach. en Medicina Médico Cirujano 

15. FACULTAD DE CIENCIAS DE lA SALUD 

~!=.P. d~ Nutrición Hum<;ma B~ch. ~n Nutrición Humana Lic. En Nutrición Humana 

- E. P. de Odontología Bach. en Odontología Cirujano Dentista 

16. FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y METALURGICA 

-E. P. de Ingeniería Geológica Bach. en lng. Geológica Ingeniero Geólogo 

- E.P. de Metalúrgica Bach. en lng. Metalúrgica Ingeniero Metalurgista 

17. FACULTAD DE INGENIERIACIVILARQUITECTURA Y URBANISMO 

-E. P. de Ingeniería Civil Bach. en Cs. de la lng. Civil Ingeniero Civil 

-E. P. de Arquitectura y Urbanismo Bach. en Arquitectura y Urb. Arquitecto 

-E. P. de Cs. Físico Matemáticas Bach. en Cs. Físico Matemáticas Lic. En Físico Matemáticas 

18. FACULTAD DE INGENIERIADE MINAS 

-E. P. de Ingeniería de Minas Bach. en Cs. de la lng. de Minas Ingeniero de Minas 

19. FACULTAD DE INGENIERIAAGRICOLA 

- §.P: 9~ 1n9~~i~rí~ Agrís9'~ §~eh: ~n g~ ~~ 1~ !ng. A~rís~l~ ln~~~i~r() A~fíS~I~ 
.. Elaborac1on prop1a 

Según el Cuadro No 17, se muestran las 19 Facultades y las 35 Escuelas 

Profesionales que cuenta la Universidad Nacional del Altiplano, creados ¡;¡ara la 

formación de Capital humano profesional con calidad en sus diferentes 

especialidades; Motivo por el cual, nos dignamos a presentar la creación y la 

reapertura de la Universidad. 
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CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO 

La Creación de la Universidad en Puno es producto de la exigencia de 

intelectuales y políticos. La sociedad puneña considerada cuna de los 

intelectuales más brillantes del Perú. Los diputados RAMOS, AGUIRRE y 

QUIÑONES fueren auteres de este preyeete de Ley de ereaeién (RAMOS A 

1987: 21 -25). 

En el año de 1856, la convención Nacional dictaminó la Ley No. 406 de 

creacién de la Universidad de Puno, premulgada el 23 de ageste de 1856 y 

firmada el 29 de agosto del mismo año, por el Presidente de la República Don 

Ramón Castilla. La Ley No. 406 contiene 04 artículos : El primero más 

resaltante señala que, "Se erige en la eiuaad de Pune una Universidaa, para la 

enseñanza de la Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofia y Letras, 

Matemáticas y Ciencias Naturales y para que en estas mismas Facultades se 

confieran Grades Académiees'!. El segunde dispene: !'La Universidacl ebservará 

el Reglamento de Instrucción Pública del 07 de abril de 1855". Como sucede 

con toda institución que nace, no se contaba con Estatuto propio, local 

necesarie y la respectiva asignacién presupuesta!. El artíeulo tercere indica 

que, "se regirá por el Estatuto de la Universidad San Agustín de Arequipa, y 

que sus funciones universitarias se celebrarán en el Colegio Nacional de 

Puno!!. Asimisme, dispone que los gastes que originen las Cátedras de esta 

novísima Universidad serán afectados a las rentas del Colegio. 

Las razones por las cuales la universidad dejó de funcionar se relacionan 

con J)reblemas secio-políticos y econémieos. Otra razén que determiné su 
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cierre oficial es el hecho de que no fue considerada en el Reglamento Nacional 

de lnstruaeién Púslica Ele 1876. 

Respecto a la actividad y vigencia de la Universidad, Torres E. (1958: 15), 

iAGiGa que aesde SU instalación del 01 ae mayo ae 1859 11asta SU clausura eA 

1866, registra aproximadamente 06 años de vida institucional, Ramos A. (1987: 

22) señala que la duración fue de 17 años con tres meses. Por otro lado, el lng. 

Alberto Barreda Cuentas, en su primer discurso con motivo de la inauguración 

de las labores académicas, manifestó que la universidad tuvo vigencia, de 08 

años de funcionamiento lectivo. 

Respecto al nombre de la universidad, existe otra confusión; el destacado 

autor del proyecto de Ley de Reaf)ertura de la Universidad de Puno , lng. 

Enrique Torres Belón, puntualiza que, legalmente no existe la Universidad de 

"San Carlos" de Puno, como se le ha nombrado, en varios Proyectos 

Legislativos. Lo que tiene vicla y vigencia legal es la Universiclacl cle Puno. 

Reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano 

La reapertura de nuestra Universidad es producto de varios proyectos cle 

Ley. Destaca el primer proyecto de Ley presentado el 02 de noviembre de 1954 

por el Dr. José Antonio Encinas, en su condición de Senador por Puno, 

proyecto que eontenía 03 artíeulos. El Proyecto propone que se orgaAizara la 

Universidad en Facultades, Institutos y Escuelas. 
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El siguiente proyecto de Ley fue presentado el 15 de noviembre de 1955 

por el Senader Car;los A Barreda Rames. Este F>reyeeto que eor-ltenía 04 

artículos proponía la creación de las Facultades de Agronomía, Veterinaria, 

Química Industrial y de las secciones de Pedagogía, Letras, Ciencias 

Económicas y Comerciales y Bellas Artes. 

El 20 de noviembre de 1957, los diputados Teófilo Monroy Solórzano, 

FernanElo Manrique Enríquez y Rogar Cáceres Velásquez presentaron ar~te su 

respectiva Cámara un nuevo proyecto compuesto de 14 artículos, en los que se 

proponía la instalación de 02 Facultades: Facultad de Estudios Agropecuarios y 

la Facultad de Estudies Sociales. 

Los tres proyectos de Ley presentados no tuvieron la acogida necesaria. En 

ese er~torrees, im~eraba un gobiemo dietaterial y no le conver~ía erear y 

reaperturar más universidades. Por cuanto, estas se constituían en un peligro 

para su gobierno. 

El día 15 de noviembre de 1958, el Senador Enrique Torres Belén, presenta 

en su Cámara el histórico Proyecto Ele Ley Ele Reapertura de la Universidae de 

Puno. Proyecto que contenía 23 artículos y proponía como nombre 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ALTIPLANO, que debía iniciar su 

funcionamiento con la sola Facultad de INGENIERIA AGROPECUARIA Este 

proyecto, luego de una brillante exposición y sustentación. Fue aprobado por 

unanimidad en la Cámara de Senadores. Sin embargo, como lo tipifiea 

RAMOS, A. (1987 : 55): "la noche triste del 04 de noviembre de 1960", fecha 
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que estaba determinada para su discusión y aprobación, no fue tratada ni 

menos aJ!)robada, causa que se le imputa al diputado Réger Cáceres 

Velásquez y otros que habían boicoteado nuestra justa aspiración, a quienes el 

pueblo de Puno los declaró como traidores. 

A raíz de este problema, el pueblo de Puno fue convocado a una reunión 

de emergencia, que se realizó el 26 de naviembre de 1960, en la que a la 

renuncia irrevocable del presidente del Comité Pro Reapertura de la 

Universidad de Puno, fue elegido como presidente el Dr. Juan Zea Gonzáles y 

se cambió la denaminaeión a FreAte Departamental Pro Ur~iversidad de Pullo. 

En la primera sesión de la Legislatura Extraordinaria, de la noche del 27 de 

diciembre de 1960, fue aprobado el proyecto de Ley propuesto por el SeAaaer 

Enrique Torres Belén. En esta sesión 82 diputados votaron a favor y 1 O en 

contra. 

Finalmente, después de dos meses, el 1 O de febrero de 1961 fue 

premulgada la Ley No. 13516 que reabría la Universidad con el nombre de 

Universidad Técnica del Altiplano, siendo Presidente Constitucional de la 

República el Dr. Manuel Prado y Ugarteche. Este proyecto se había aprobado 

tal como fuera presentad0 inicialmente, c0n sus 23 artículos, sin que se alterara 

ni una coma; conforme era el deseo de su autor, quien dijera "Yo soy 

responsable de los defectos o las virtudes de dicha Ley". 
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Finalmente, después de dos meses, el 1 O de febrero de 1961, fue 

promulgada la Ley No. 13516 que reabría la Universidad con el neml;)re de 

Universidad Técnica del Altiplano. 

El 29 de abril de 1962 se inició la actividad académica de la Universidad 

Técr~ica del Altiplano, en las aulas aún no concluidas, debido a la demara en la 

entrega de la Quinta Valderrama por el Ministerio de Guerra. Se inicia con la 

Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios Socio 

Económicos. Este singular día, con participación de las principales autoridades 

del departamento de Puno y delegaciones de las universidades del Cusca, 

Agraria y de la Universidad Técnica de Aquisgran, en una ceremonia histórica 

en el patio central de la ciudad universitaria se da inici0 a la actividad 

académica con un discurso a manera de Memoria dado por el presidente de la 

Junta Organizadora , seguido por el Dr. Juan Luis Mercado (Prefecto del 

departamento) y el Dr. J. Alberto Catacora Pino (Presidente del Comité Pro 

Reapertura de la Universidad ). De esta manera se encamina la labor 

académica en la Universidad con la Creación de Facultades y Escuelas 

Profesionales. 

Con la Promulgación de la Ley Universitaria No. 23733, de fecha 09 de 

diciembre de 1983, se establece una nueva estructura académica y 

administrativa para las universidades del país. Además esta nueva Ley, norma 

la denominación de las universidades del país, otorgándole a nuestra 

Universidad el nombre de Universidad Nacional del Altir.;>lar~o - Puno. 

Actualmente se cuenta con 19 Facultades y 35 Escuelas Profesionales en el 
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pre grado. Universidad Nacional del Altiplano (2012, Enero). Puno, Recuperado 

en http.Jiwww. http.'/lwww.unap.edu.pelweb10/histeria [2012, 15 de Enero]. 

b ). A Nivel de Post grado 

CUADRO No 18 

CAPITAL ESTRUCTURAL RELACIONADO A LAS MAESTRÍAS Y 

ESPECIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO AL 

PERIODO 201 O 
~: ., 'MAESTRIA. :•; 

'•' 
'. . MENCION/ESPECIALIDAD .. < ·· ' ·· 

:-.-: . ..... · :. ' ·-:. '.:.;·· >.·' ". ''· .. ,, ,, " . ''·_·.· ; .. ,,_ ... ,. . .. 
1. GANADERIA ANDINA - Producción Animal 

- R~l?ro~l.l~~i~n {\nim~l 

- Salud Animal 

2. LINGUISTICA ANDINA Y EDUCACION - Lingüística Andina y Educación 

3. AGRICULTURA ANDINA -Geomática 

-Ciencia y Tecnología de Alimentos 

- Agricultura Orgánica 

4. DESARROLLO RURAL - Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

- Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

- Planificación y Gestión del Desarrollo 

5. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Gestión Empresarial 

- Auditoria y "Fributación 

-Administración y Finanzas 

- Gestión Gubernamental y Desarrollo Empresarial 

- Marketing y Negocios Internacionales 

6. ECONOMIA - Proyectos de Inversión 

- Marketing y Administración de Negocios 

- Gerencia y Proyectos Educativos 

-Gestión y Dirección Estratégica de 

Organizaciones 

- Política y Gerencia Social 

-Finanzas 

- Planificación y Gestión Publica 

7. EXTRAGC::I()N PE M!=TA\. .. ES ESTRATE(3!C()~ - Extr~cciéln d!3 M!3t~les Estr~tégicq¡; 

8. CIENCIAS - Ingeniería Química 

9. DERECHO - Derecho Empresarial 

- Derecho Civil 

- Derecho Penal 

- Derecho Con¡;titucional y Derechos Humanos 

- Derecho Administrativo y Gerencia Publica 
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10. INFORMATICA -Informática Educativa 

-Ingeniería de Software 

- Gerencia de tecnologías de Información y Com. 

11. SALUD PUBLICA - Epidemiologia 

: Dirección y Gªstión dE) S?rvicio!; dE) Salud 

- Salud y Desarrollo 

-Investigación Cuantitativa y Cualitativa en Salud 

12. CIENCIAS SOCIALES - Gestión de Programas Sociales 

- Comunicación para el desarrollo 

- Gerencia del Desarrollo Turístico 

- Psicología del Desarrollo y Aprendizaje Humano 

13. EDUCACION -Administración de la educación 

-Educación lntercultural 

- Didáctica de la Educación Superior 

- Didáctica de las Matemáticas 

- Didáctica de las Ciencias Sociales 

- Matemática y Comunicación en Educ. Primaria 

14. TECNOLOGIAS DE PROTECCION AMBIENTAL - Tecnología de Protección Ambiental 

15. INGENIERIAAGRICOLA - Ingeniería de Recursos de Agua y suelo 

- Ingeniería Ambiental 

16. ECOLOGIA - Ecología y Educación Ambiental 
., 

La Escuela de Post grado de la Universidad Nacional del Altiplano fue 

creade ooA la fiAaliaad de formar especialistas e investigadores de alta nivel y 

capacitados para la solución de problemas científicos, tecnológicos y sociales 

que coadyuven al desarrollo de la Región y del País; Que luego de concluir con 

los estudios según el Plan curricular de las Maestrías, la Universidad oterga a 

nombre de la Nación el Grado Académico de Magister Scientiae. 

Según el Cuadro No 18, se muestran las 16 Maestrías ofertadas por la 

Universidad en el año 201 O, entre los cuales destacan la Maestría en 

Economía con 7 especialidades tales como: Proyectos de Inversión, Marketing 

y Administración de Negocios, Gerencia y Proyectos Educativos, Gestián y 
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Dirección Estratégica de Organizaciones, Política y Gerencia Social, Finanzas 

y Planifieación y Gestión Pública. 

· La Maestría en Contabilidad y Administración ofertó 5 especialidades, tales 

como: Gestión Empresarial, Auditoría y Tributación, Administración y Finanzas, 

Gestión Gubernamental y Desarrollo Empresarial, y Marketing y Negocios 

Internacionales; La Maestría en Derecho ofertó 5 especialidades entre los 

cuales tenemos: Derech0 Empresarial, Derech0 Civil, Derecho Penal, Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos, y Derecho Administrativo y Gerencia 

Publica. 

CUADRO No 19 

CAPITAL ESTRUCTURAL RELACIONADO A LOS PROGRAMAS 

DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO Al 

PERIODO 201 O 

1 
: , . . ...• · ·,P~<?<3~~MA~ I)~JC!?R.~t.~S > · .. ·GRADO QUE OTORGA ··· .. ¡' ·' 

. : ~ .. . . . . . -~ ' : . . . ~ . .. ,. ... 
1. CIENCIAS TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Doctoris Scientiae en Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente 

2. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Doctoris Scientiae en Contabilidad y 

Administración 

3. CIENCIAS DE LA SALUD Doctoris Scientiae en Ciencias de la Salud 

4. ECONOMIA Y GESTION ºoqtºri~ ªgiEmtiª~ ~n §g9nº!Tlíª y G~~!iQil 
5. CIENCIAS SOCIALES Doctoris Scientiae en Ciencias Sociales 

6. EDUCACION Doctoris Scientiae en Educación 

7. DERECHO Doctoris Scientiae en Derecho 

.,·· 

.• 

El Doctorado es un grado académico universitario de postgrado, que 

requiere la superación previa del grado de Magíster; Según el cuadro N~ ~ 9 se 

muestra los Programas Doctorales ofertados por la Universidad Nacional del 

Altiplano, considerando que, La Escuela de Post Grado, siguiendo su 
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trayectoria en los campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades brinda 

estudios de Post grado para alear~zar el Grado Académico de Doctor y son las 

siguientes: El Programa Doctoral de Ciencias Tecnología y Medio ambiente, El 

Programa Doctoral de Contabilidad y Administración, El Programa Doctoral de 

Ciencias Ele la Salud, El Programa Doctoral de Economía y Gestión, El 

Programa Doctoral de Ciencias Sociales, El Programa Doctoral de Educación; 

Y, el Programa Doctoral de Derecho. 

4.1.2.2 Capital estructural relacionado a nivel de Planificación de las 

Escuelas Profesionales 

En esta fase del estudio realizado, nos hemos permitido presentar los 

resultados de Auestra investigaeióA a través del uso de la eseala de Likert. 

CUADRO No 20 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, PERIODOS 2009 Y 2010 

1 Si tienen 1 12 1 12 

2 No tienen 7 88 O o 
3 Se encuentra en proceso de elaboración O O 7 88 

TOTAL 8 100 8 100 
Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO No 10 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AlTIPLANO 
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Fuente: Elaboración propia 

El Plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización o entidad públiea reflejan cual será la estrategia a seguir en el 

mediano plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con 

una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

También podemos indicar que, el plan estratégico es un programa de 

actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos coAseguir y cómo nos 

proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 

nuestra marcfla hada la gestióA exeelente. 

Según el Cuadro No 20, se observa que en el periodo 2009 solo 1 Escuela 

profesional que representa el 12% contaba coA UA plan estratégico, y las 

restantes 7 escuelas profesionales que representa el 88% no lo tenían; Y, en el 
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periodo 201 O se muestra que 7 escuelas profesionales que representa el 88% 

de la muestra se eneuentra en preeese EJe elaseraeién Eiel plan estratégiee een 

miras a la acreditación de las escuelas profesionales. 

Estos resultados nos muestran que las escuelas profesionales de la 

UAiversic;laEl Naeienal del Altiplano, en su mayería ne euer~tan een este 

importante instrumento de gestión que les permita planificar sus objetivos y sus 

metas en el mediano o largo plazo. Por lo que, todo proceso de formular el Plan 

estratégiee neeesita Ele la r::>artieir::>aeiéA de tedes les eemr::>enentes ele las 

escuelas profesionales, tanto los directivos como los docentes, trabajadores 

administrativos, estudiantes y otros grupos de interés, solo así se logrará un 

buen plan para la erganizacióA. 

CUADRO No 21 

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AlTIPLANO 

·•· ... Cuenta.· Ía Escuéla ProfesicJna} CÓI"I Plan la~ estudib~ actuaHzádp y ... . .-.·· .• · RESUL TAO OS . ' .. •' :•. . 

···.Aprobad~ qt!~-~seg!Jra:~IIQgr~:de(~erti!d~s.tlseg;~s~'dos·?~: ..• · ioo9•-···· -·:~- · .. - , 201ó·.· -·-·o/l :· 
1 Si está actualizado y aprobado con Resolución Rectoral 3 38 4 50 

2. No está aprobado con Resolución Rectoral S 62. 4 50 

3 No se tiene Plan de estudios o o o o 
TOTAL 8 100 8 100 
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GRAFICO Na 11 

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
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Fuente: Elaboración propia 

El Plan de Estudios (estructura curricular) de las Escuelas Profesionales de 

la URiversidad NacioAal del Altiplan0, c0mpre11de uRa relación de asigRaturas y 

actividades, distribuidas en forma progresiva, de menor a mayor complejidad, 

orientadas al logro de competencias expresadas en el perfil académico 

profesional del estuaiante; Las estructuras curriculares vigentes er1 las 

diferentes Escuelas Profesionales están enmarcadas en un modelo curricular 

por competencias. 

Según el Cuadro No 21, se muestra que 3 Escuelas Profesionales y que 

representa el 38% de la muestra en el periea0 2009 y 4 Escuelas Profesionales 

que representa el 50% en el periodo 201 O, indicaron que el Plan de Estudios si 

fue actualizado y aprobado con Resolución Rectoral de la Universidad; 5 

Escuelas Profesienales que representa el 62% de la muestra en el periedo 
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2009 y 4 Escuelas Profesionales en el periodo 201 O indicaron que el Plan de 

Estuaios aun no fue aprabado por ResalueiéR Reetaral, aeeide a al§unas 

deficiencias en el contenido; Esto demuestra un bajo nivel de preocupación por 

parte de las autoridades de las Escuelas Profesionales en la evaluación y 

posterior aprol;:lación Ele este iflstrumento de gestiófl, por lo que se requiere su 

corrección debido a que es la columna vertebral del proceso formativo 

profesional del estudiante, y ello pueda convertirse en una ventaja competitiva 

de la UniversidaGl. 

Según La Oficina Universitaria Académica de la Universidad Nacional del 

Altiplano, la falta de aprobación de los Planes de estudio de las Escuelas 

Profesionales se debe a algunas debilidades que se presentan tales como: 

- Carencia de diagnostico real de necesidades de formación profesional. 

- Debilidades en el manejo de formulación de competencias y 

capacidades en las estructuras curriculares. 

- Exceso de pre-requisitos de las asignaturas. 

- La mayor participación de docentes contratados en la elaboración del 

rediseño de estructuras curriculares, lo que refleja la falta de 

compromiso de los docentes ordinarios. 
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4.1.2.3 Capital Estructural relacionado a la Investigación y Producción 

intelectual 

CUADRO No 22 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES Y PRESENTADOS A LA OFICINA UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACIÓN, PERIODOS 2009 Y 201 O 

}t . ÉSCUEÍA PRÓFESION~L N~-[)O~~NtÉs , éoN INFdRMÉs · ~ , f'lo ~?CEN,TB,,- _ :col'(ÍN~ORMES __ -•- :% __ 
.< -~-_:'>~~;y;·:·.·--~- 2oo9' -· __ > FJNAU:::;,2009, .. ~Olo fiNALES~2010 u--

1 Ciencias Contables 33 16 48 35 18 51 

2 Derecho 33 2 6 32 o 
3 Administración 19 9 47 22 6 

4 Medicina Humana 62 3 5 63 4 

5 Nutrición Humana 23 7 30 24 7 

6 Ingeniería Química 27 16 59 28 22 

7 Ingeniería Agroindustrial 15 11 73 18 12 

8 Ingeniería Agrícola 20 6 30 20 12 
Fuente: Oficina de Investigación de la UNA 
Elaboración propia 

GRAFICO No 12 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS A LA OFICINA 

UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN, PERIODOS 2009 Y 2010 
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Los trabajos de investigación vienen a constituirse como la producción 

intelectual que desarrollan los docentes de la Universidad Nacional del 

Altiplano tanto en el ámbito científico como tecnológico, con la finalidad de 

plantear soluciones a los problemas de la sociedad. 

En el Cuadro N° 22, se observa que, la Escuela Profesional de Ciencias 

Contables en el periodo 2009, de un total de 33 Docentes sólo 16 que 

representa el 48% presentaron sus informes finales de investigación y en el 

periodo 2010, de un total de 35 Docentes, 18 Docentes que representa el 51% 

J)reseAtaron su informe de investigacién; La Escuela Profesior~al de Dereclie en 

el periodo 2009, de un total de 33 Docentes sólo 02 que representa el 6% 

presentaron sus informes finales de investigación y en el periodo 201 O, no 

presentaron ningún Informe final de investigación. 

De la misma forma en la Escuela Profesional de Medicina Humana de un 

tetal de 62 Decentes, sóle 03 que representa el 5% presentaro11 sus ir~formes 

finales de investigación y en el periodo 201 O de un total de 63 Docentes, 04 

Docentes que representa el 6% presentaron su informe de investigación; La 

Escuela Profesional de Ingeniería Química de un total de 27 Docentes, 16 que 

representa el 59% presentaron sus informes finales de investigación y en el 

periodo 201 O, de un total de 28 Docentes, 22 que representa el 79% 

J)reser~tar<;,n su informe de irwestigacién; Y, La Escuela Profesional de 

Ingeniería Agroindustrial de un total de 15 Docentes, 11 que representa el 73% 

presentaron sus informes finales de investigación y en el periodo 201 O, de un 
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total de 18 Docentes, 12 que representa el 67% presentaron su informe de 

investigaeióA. 

Según los resultados mostrados de nuestra investigación nos permiten 

determinar que en algunas escuelas profesionales Ele la Universidac:.l Nacional 

del Altiplano, caso Medicina humana y Derecho, existen bajos niveles de 

producción intelectual por parte de los docentes, los que deberán corregirse 

para generar ventajas competitivas sostenibles Ele la Universidac:.l. 

CUADRO No 23 

PUBLICACIÓN DE LIBROS POR LOS DOCENTES CON REGISTRO ISBN O 

PATENTADOS Y DIFUNDIDOS EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES, AL 

PERIODO 201 O 

1 "' · >' Lo docentes de la escuela profesional. han publicada, libros y/o·tE~Xtos ···. •· · · ['•: RESULTADOS. • 
., .·· .. ·:: _: ~<c~n·re,gis~~a:·l·ssNó'p?téntádos?• ·: -~.: .• ~··;~ ·•. .:·;. _: 2o1o; •. ·;or. :· 
1 Si publicaron continuamente O O 

2 Sólo alguno o algunos publicaron, es muy escaso 3 37.5 

3 No se publica ningún libro y/o texto S 62.5 

TOTAL 8 100 

La publicación de libros y/o textos de nivel universitario por parte de los 

docentes de las Escuelas Profesionales Ele la Universic:.lad Nacional del 

Altiplano, también se constituyen como parte de la producción intelectual, a 

través del cual se difunden los conocimientos hacia los estudiantes, los €¡Ue 

generan ventajas competitivas de la Universidad. 

En el Cuadro N° 23, se observa que 03 Escuelas Profesionales que 

representa el 37.5% inc:.licaron que los c:.loeentes si publicaren algúR libro y/o 
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texto con registro ISBN, pero que es muy escaso; Y, 05 escuelas profesionales 

y que representa el 62.5% de la muestra indicaron que los aocentes en este 

periodo no publicaron ningún libro y/o texto de sus especialidad, debido a la 

falta de práctica de escribir textos y la falta de exigencia por parte de las 

autor:idades de las Escuelas Profesionales, y en otros casos adujeron la falta 

de apoyo económico por parte de la Universidad. 

Con estos resultados nos permitimos determinar que existe un bajo nivel de 

producción intelectual referente a las publicaciones de textos y/o liaros con 

registro ISBN o patentados por parte de los docentes, que permitan transmitir 

los conocimientos al capital humano estudiantil; Por lo que, con una adecuada 

polítiea de metivaeióA, se peElrá §enerar mayores ventajas competitivas para la 

Universidad. 

CUADRO No 24 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS POR LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES EN REVISTAS INDIZADAS Y/0 LOCALES DE SU 

ESPECIALIDAD AL PERIODO 201 O 

'Lo:·ao6en~~s c~e 1á e~~üel~'prof~síO:Q'álhan·pu~li~ado.·¡;¡rti9\:irosen;r,~vlsta~.indi?ad~s: •·.·· kesÚLTADd~ 
,.·. . ,·~:- . . >··.··. ;,y/~Íoc~le~?.''·:;•:: .• :;;(' ,, ' .. .,•··· ~;2010;.:••. "'o 

1 Si publicaron continuamente O O 

2 Sólo alguno o algunos publicaron, es muy escaso 3 37.5 

3 No se publica ningún articulo 5 62.5 

TOTAL 8 100 

Una revista científica es una publicación periódica en la que se intenta 

recoger el progreso de la cieflcia, normalmente iflformande de las nuevas 

investigaciones. Muchas son altamente especializadas, aunque algunas de las 
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más antiguas (como Nature y Science) publican artículos en un amplio rango 

de campos eientíficos. 

Normalmente las revistas científicas de prestigio y/o reconocidas son 

revisadas por pares dentro de la comunidad científica en un intento ae asegurar 

un mínimo de estándares de calidad, así como validez científica; y con ello 

además lograr el prestigio de la revista científica. Los artículos publicados en 

cada edición representan lo más aetual en la investigación en el eampo que 

cubre la revista. 

A diferencia de las revistas genéricas, por lo común no se lee toda la 

revista, sino que se eligen los artíeulos a leer, dependiendo del tipo de 

investigación a la que está dedicado el científico. 

En el Cuadro N° 24, se observa que 03 escuelas profesionales que representa 

el 37.5% im:licaron que los doeentes si publicaron algún artíeulo et'l revistas 

especializadas, pero que es muy escaso; Y, 05 escuelas profesionales y que 

representa el 62.5% de la muestra indicaron que los docentes en este periodo 

no publiearoA niA§Jún artíeul0 eA revistas ae su es¡?Jecialidad; Cen le que 

podemos determinar que existe una baja praxis de escribir y publicar artículos 

en revistas científicas por parte de los docentes de las Escuelas Profesionales, 

y que eon una adeeuada eapacitaeión y praetiea se podría get'lerar ventajas 

competitivas para la Universidad. 
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4.1.2.4 Capital estructural relacionado a la adquisición de libros y 

suscripción a revistas especializadas por parte de las Escuelas 

Profesionales 

CUADRO No 25 

ADQUISICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS POR PARTE DE LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES EN LOS PERIODOS 2009 Y 2010 

1 Ciencias Contables 167 45 

2 Derecho 32 33 

3 Administración 82 o 
4 Medicina Humana o o 
5 Nutrición Humana o o 
6 Ingeniería Química 22 24 

7 Ingeniería Agroindustrial 24 o 
8 Ingeniería Agrícola o o 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO No 13 

ADQUISICIÓN DE LIBROS EN LOS PERIODOS 2009 Y 2010 

02009 D2010 

Ciencias 
Contables 

Derecho Administración Medicina 
Humana 

Fuente: Elaboración propia 

Nutricion /ngenieria lngenieria lngenieria 
Humana Química Agroindustrial Agrícola 
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El servicio de las Bibliotecas especializadas de las Escuelas Profesionales, 

se eonstituyen eome un servieio fundamental de apeyo a la enserianza -

aprendizaje y muy útil para los docentes, estudiantes y otros usuarios, cuya 

función debe ser, de brindar el acceso a la información para la creación de 

nuevos conocimientos a través de los textos actualizados que permitan mejorar 

la calidad en la formación profesional. 

Referente a la adquisición de libros y/o textos especializados podemos 

mostrar que, según el Cuadro N() 25, la Escuela Profesional de Ciencias 

Contables en el periodo 2009 adquirió 167 libros, y en el periodo 201 O adquirió 

45 Libros para la Biblioteca especializada, siendo la mayor cantidad en 

referencia a las etras Eseuelas Profesionales según nuestra muestra; La 

Escuela Profesional de Derecho en el periodo 2009 adquirió 32 Libros y en el 

periodo 201 O fue de 33 Libros; La Escuela Profesional de Administración en el 

Periodo 2009 adquirió 82 Libros; La Escuela Profesional de Ingeniería Química 

en el periodo 2009 adquirió 22 Libros y en el periodo 201 O fue de 24 Libros; Y, 

la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial en el periodo 2009 adquirió 

24 libros; Lo que se constituye en un material de apoyo necesario para la 

formación con calidad de los estudiantes de la Universidad, pero que 

lamentablemente en algunas Escuelas Profesionales se convierte en una 

dei:Jilidad debido a la falta Ele inversión eA estes reeursos útiles para la 

enseñanza y aprendizaje, los que deberán ser corregidos para la generación de 

ventajas competitivas de la Universidad. 
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CUADRO No 26 

SUSCRIPCIÓN A REVISTAS ESPECIAliZADAS POR PARTE DE LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES EN LOS PERIODOS 2009 Y 2010 

'': . . ; :.: ,,. ' . ' . ~: . -::- .- .... -_ .. ' '. : _, .Ñ0 SÜSCfttPÓO.NES: : • o No SÜSCRIPCtÓNES 
W · · .ESCUELAPROF.ESIONAL -·--·- ,: : ;_- ._.2._--0._-_'o--_9-. ·,·-_<._:_-_-__ -_-__ .- -_-.:- -_-.'--,-·----_·-.·· __ > ____ -_-_:_·_2._0--_.10·_-_-.· ___ ·,-- · ______ ., :: ~ _··- . .. '. --- ··, ;;,- . :: ' - :• ·:" -' : . . ' "-'' ·- - " :' ',. ' " ' .. , __ ,_, " ' .. ' ' .. . ' ' ' . -

1 Ciencias Contables 3 3 

2 Derecho 2 2 

3 Administración 2 2 

4 Medicina Humana o o 
5 Nutrición Humana 1 1 

6 Ingeniería Química 1 1 

7 Ingeniería Agroindustrial o o 
8 Ingeniería Agrícola o o 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO No 14 

SUSCRIPCIÓN A REVISTAS ESPECIALIZADAS PERIODOS 2009 Y 201 O 
···-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 

1 [j 2009 o 2010 ¡ 
¡ 3 3 ¡ ! 3 //¡~·:·~~-~:;-----~-----~----- -----------------------------------------------.--.. ---------------------------- --------------------------·- ¡ 

1 

1 

1 1 1 u ' ~ --e f~~Q-1 lJ'J __ LQ __ Q~-~ 
O ~,:::._-.:..=.:; ____ ..,..___!:;;.~----.. .--.. ---r~=-..:..-:-·--.:__,._, . .-:_ __ ~ .. ~-,-. -~~-~--~~~---~•:_::_ _ __,.:~--(/ 

1 
! 
l 

1 
Ciencias Derecho Administración Medicina Nutricion Ingeniería Ingeniería Ingeniería ! 

Contables Humana Humana Química Agroindustrial Agrícola 1 
1 1 L _______________________________________________________________________ J 

Fuente: Elaboración propia 

La suscripción a revistas de especialidad por parte de las escuelas 

profesionales de la Universidad Nacional del Altiplane, deee ser una 

preocupación permanente por parte de las autoridades, ya que permiten a los 

docentes, estudiantes y público usuario, estar informado con temas de 

actualidad, el cual es un complemento de censulta para una formación 

profesional con calidad. 
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Según el Cuadro No 26 se observa que, la Escuela Profesional de Ciencias 

Contables en les periodes 2009 y 20t0 se suscribió a 3 revistas especializadas, 

la Escuela Profesional de Derecho en los periodos 2009 y 201 O se suscribió a 2 

revistas especializadas, la Escuela Profesional de Administración se suscribió 

en los pefiodas 2009 y 201 O a 2 revistas especializadas, la Escuela Profesional 

de Nutrición humana se suscribió a 1 revista especializada y la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química en ambos periodos se suscribió a 1 revista 

especializada. 

Según estos resultados, podemos establecer como una debilidad de parte 

de algunas Escuelas Profesionales en la falta de inversión en suscripciones en 

revistas especializadas, los cuales deberían ser corregidas para generar 

ventajas competitivas de la Universidad. 

4.1.2.5 Capital estructural relacionado al equipamiento de las Escuelas 

Profesionales 

CUADRO No 27 

LABORA TORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS DE CÓMPUTO DE LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES EN LOS PERIODOS 2009 Y 2010 

1 Si son suficientes para la investigación O O O O 
' ~< 

2 Se tiene, pero es insuficiente para la Escuela Profesional 8 100 8 lOO 
3 No se tiene ningún laboratorio ni centro de cómputo o o o o 

TOTAL 8 100 8 100 
Fuente: Elaboración propia 

El equipamiento de laboratorios de investigación y/o centros de computo de 

las Escuelas Profesionales, son medios fundamentales para el eesarr-ella de la 
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calidad formativa, los que permanentemente deben evaluarse para cumplir con 

el osjetive de la investig¡aeién universitaria. 

Según el Cuadro No 27 se observa que en el periodo 2009 y 201 O, las 08 

Escuelas Profesionales que representa el 1 00% de la muestra, tienen 

laboratorios y/o centro de cómputo, pero que no son suficientes para atender 

las necesidades de las escuelas profesionales, por lo que se requiere mayor 

implementacién y renevaeión con et;tuipes ee última §leneraeión (!Ue prepenean 

a la investigación por parte de los docentes y estudiantes, los que generaran 

mayores ventajas competitivas para la universidad. 

CUADRO No 28 

APLICACIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN LOS PERIODOS 

2009 y 2010 

1 Si se utilizan p~nnanentemente, son muy necesarios o o o o 
2 Se tiene, y se aplica muy escasamente por falta de capacitación 3 38 3 38 

3 No se tiene ningún Software especializado S 62 S 62 

TOTAL 8 100 8 100 

El avance de la ciencia y la tecnología, hace que se generen y masifiquen 

progJramas especializados en las diferentes especialidades destinados a la 

enseñanza y el aprendizaje y que además permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas del estudiante, los que deben priorizarse en las Escuelas 

Profesionales de la UniveFsidad; Así como taml::>ién en un futuro muy cercano 

se debe implementar las aulas virtuales dentro del entorno del aprendizaje, 

que consta de una plataforma o software a través del cual el ordenador permite 
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la facilidad de dictar las actividades en clases, de igual forma permitiendo el 

desarrollo de las aetiviEiades Eie enseñanza y a¡3rendizaje nabituales E¡ue 

requerimos para obtener una buena formación profesional. Como afirma Turoff 

(1995) una «clase virtual es un método de enseñanza y aprendizaje inserto en 

un sistema de comunicaeióA mediante el ordenador». A través de ese entorno 

el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son las 

propias Gle uA proceso Ci.le enser:tan:za preseAGial tales Gamo eonversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en 

equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que nadie utilice una interacción 

física entre decentes y alumnos. 

Según el Cuadro No 28, se observa que en el periodo 2009 y 201 O, 03 

Escuelas Profesionales que representa el 38% si tienen softwares 

especializados para la enseñanza 1 aprendizaje, pero que no son aplicados 

permanentemente por falta de capacitación de los docentes; Y, 05 escuelas 

profesieAales que representa el 62% na tienen Aingún seftware especializado; 

Esto implica que se requiere mayor implementación y capacitación con 

programas especializados para complementar la enseñanza a los estudiantes 

Eie las Escuelas Prefesienales. 
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4.1.2.6 Capital estructural relacionado a la estructura de los Servicios 

Universitarios 

CUADRO No 29 

PRINCIPALES SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFRECIDOS A LOS 

ESTUDIANTES EN LOS PERIODOS 2009 Y 2010 

.!.:;~.~~~m:)\;; .. '.·::;':./:·>'·· ...... :'.<?:. ·;~,~t:Vi~i?~:·u~~.!é~~~~~ri.~~ ; .. :~·:i;.~:;;~;.:::;r:~:·;·;j;.::.·:,: 
1 Comedor Universitario 

2 Residencia Universitaria 

3 Transporte Universitario 

4 Servicios médicos 

Fuente: Elaboración propia 

Los servicios universitarios tienen la función de brindar apoyo a los 

docentes, personal administrativo y funEfamentalmente a los estudiarttes de 

escasos recursos económicos con atenciones en el comedor universitario, 

residencias, transporte y servicios médicos, los que son vitales para una mejora 

en la calidad de vida de los estuaiantes. 

Según el Cuadro No 29 se tiene que los principales Servicios universitarios 

ofrecidos en beneficio de los estudiantes por parte de la Universidad Nacional 

del Altiplano en los periodos 2009 y 201 O fueron fundamentalmente de cuatro 

servicios, los cuales son: 

Comedor Universitario y Residencias estudiantiles: Estos servicios se 

prestan a los estudiantes previa evaluación socioeconómica, considerando que 

una gran parte de la población universitaria proviene del interior de la Región y 

otros departamentos, lo cual resulta insuficiente para atender a la gran 

demamila por el ereeimiente Efe la peolaeién estueliantil. 
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Transporte universitario: Este servicio está orientado a los docentes, 

personal administrativo y estudiantes en general de la Universidad Nacional del 

Altiplano, pero que es insuficiente frente al crecimiento de la población 

estudiantil, debido a que existen pocos omnibuses y en algunos casos 

obseletes que no eubren een las Elemandas existentes. 

Servicios médicos: Es un servicio orientado a toda la población universitaria, 

pero que su atención es muy restringida y esporádica, debido a la ausencia de 

los profesionales en la salud, que no cumplen con sus funciones encargadas, el 

cual es una debilidad muy latente. 

Con estos resultados podemos determinar que los servicios universitarios 

de la Universidad son insuficientes los cuales no cusren cen las demandas de 

la población universitaria, los que deberán ser mejoradas para generar 

mayores ventajas competitivas sestenibles de la Universidad en el ámbito del 

Capital estructural. 
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~- i .2. 7 Ca.P!ta: estn..ictura! relacionado a íos Centros de investigación. 

Producción y Servicios 

CUADRO N" 30 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL AL TI PLANO 

1 CIP. Chuquibambilla y San Juan de Chuquibambilla Ayaviri 

2 CIP. La R~ya Ayaviri 

3 

5 1 C!P. Camac.ani 1 Chucuito 

6 1 CIP. Tambopata 1 SJ Oro- Sandia 

7 .1 CIP. Ciudad Universitaria 1 Puno 
1 1 

8 CIP. Concentración de Minerales de Crucero y Tiquillaca Crucero y Tiquillaca 

9 l.;it-'. áe L;urtiemore !"'uno 

10 CIP. Majes Majes- Arequipa 
. -Fuente: ElaboracJOn prop!a 

Según al Cuadro No 30, La Universidad Nacional del Altiplano, dentro de su 

capital estructural cuenta con diez ~entras de Investigación y Producción -

CIPs que complementan a la formación profesional, la investigación, 

proyección social y la extensión universitaria, eAtre los cuales teAemos los 

siguientes: En la Provincia de Puno están ubicados el CIP. Ciudad Universitaria 

y el CIP de curtiembre; En la Provincia de Chucuito están ubicados el CIP 

Chucuito y CIP Camacani; En la Provincia de Ayaviri están usicados el CIP 

Chuquibambilla y San Juan de Chuquibambilla y CIP La raya; En la Provincia 

de Sandia se encuentra ubicado el CIP Tambopata y en la Provincia de Majes 

- Arequípa se encueAtra situado el CIP Majes. 
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Dentro de los problemas que presentan son, el insuficiente equipamiento 

para la investi§aeién, y la eareneia Elel elemento vital el a§ua en los CIPs 

Chuquibambilla, Camacani e lllpa, que no permiten el normal funcionamiento 

de estos centros, los que deberán ser atendidos por la autoridades para 

generar mayores ventajas competitivas a través del capital estructural de la 

Universidad. 

Centro de Investigación y Producción de Chuquibambilla 

Centro de Investigación y Producción de la Raya 

li\V 
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CUADRO No 31 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO 

, ''::~?-:·;·:A·····.);:~~":~~e>~ •. der:~~."~~~¡~~.~ié>c·y·~~ryi:tig~~·;r<:.~<i.'_.,··.· .. :.:.·::-·{tu~~~·.:,··:<.:<·: ... 
1 CIS. Frigorífico Puno 

2 CIS. Panificadora y Confit~ría Puno 

3 C!S. Servicentro Ciudad Universitaria 

Cl$. C~ntrp el~ CPm~nip;:icicm~s- C!=CL!NA P~nq 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Cuadro No 31, La Universidad Nacional del Altiplano dentro de su 

capital estructural cuenta con cuatro Centros ele Investigación y Servicios -

CIS, los que contribuyen a la formación de los estudiantes de las Escuelas 

Profesionales de Nutrición humana, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Ecm~ómica, Ciencias Contables, Administración, Biolegía, Química y Ciencias 

de la Comunicación, en la aplicación de modelos empresariales, gestión, 

contabilidad, marketing y comunicación; Entre los cuales tenemos: El CIS 

Frigerífice, el CIS Panificaaora y Cenfitería, el CIS Servicentro y el CIS Centre 

de Comunicaciones - CECUNA. Cuyo problema fundamental es la falta de 

generación de recursos que contribuyan a la Universidad, debido a gestiones 

deficientes en la administración. 

( 
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Centro de Investigación y Servicios Frigorífico UNA 

Centro de Investigación y Servicios Panificadora y Confitería UNA 
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Centro de Investigación y Servicios Servicentro UNA 

Centro de Investigación y Servicios CECUNA 
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4.1.3 EVALUACIÓN DEL CAPITAL RELACIONAL Y DETERMINACIÓN DE 

LA IMPORTANCIA COMO RECURSO FUNDAMENTAL PARA GENERAR 

VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO. 

Hablar de educación es hablar del desarrollo de una sociedad. En este 

ser1tido, las universidades ~ue impartefl conocimier1to deben brir1dar siempre la 

mayor calidad educativa para así asegurar el éxito. 

El capital relacional es el valor que tienen las relaciones existentes entre la 

ergaAizaeiéA o eAtida€1 y los eifereAtes ageAtes eeeAémiees y seeiales eeA les 

que interacciona en el desarrollo de su actividad. De esta manera la 

organización empieza a generar ventajas competitivas, debido · al 

recof!ocimieflto ~ue le hace la sociedad por la labor ~ue desempeña 

cotidianamente. 

Existe la impresión de que muchas organizaciones o entidades, aún cuando 

potenciafl la formación de capital humano y capital estructural, r10 atienden en 

su real dimensión la estructuración del capital relacional, esto es que adolecen 

de una infraestructura organizacional que favorezca la comunicación y el 

desarrollo de habilidades para producir y trar1sferir el conocimiento. 

Dentro del capital relacional de los centros superiores de formación 

profesional (universidades) se cor1sideran la acreditación de las carreras 

profesionales, los convenios celebrados, los eventos académicos y científicos 
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organizados, los programas de comunicación con los egresados, los programas 

de capacitación en investigación organizados, las ponencias en eventos, 

certámenes, congresos presentados por los docentes, etc. describiendo de 

esta manera la forma como se utilizan estos elementos dentro de su dimensión 

funcional en la Universidad. 

CUADRO No 32 

ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

:,·:1\J~·:·<':'; ' 
··;: .... ' 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ciencias Contables 

Derecho 

Administración 

Medicina Humana 

Nutrición Humana 

Ingeniería Química 

Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería Agrícola 
Fuente: Elaboración prop1a 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

La educación superior universitaria en nuestra región y nuestro país, hoy 

más que nunea, está en la mira de la sociedad, que le exige, con absoluta 

razón, garantías de su capacidad y confiabilidad, demandándole su urgente 

adecuación y adaptación al nuevo escenario, lo que supone generar profundos 

cambios en su quehacer. En respuesta a este reclamo de la sociedad, es 

necesaria una autocrítica responsable y honesta, por parte de las instituciones 

universitarias como una acción para su evolución. 

Aunque la acreditación de las instituciones universitarias se realiza desde el 

siglo XIX; en el Perú, su práctica es relativamente reciente, en comparación 
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con los países vecinos de Latinoamérica, tal es así que hasta hace poco el 

Perú no eentaba con un sistema propio para acreditar los programas 

académicos de sus universidades. Han sido circunstancias como la 

proliferación de instituciones de educación superior, la escasa inversión del 

gebierno en las universidades públicas, la reduccién de la presién de seleccién 

al ingreso de la universidad, la baja tasa de graduaciones, la baja productividad 

del sistema universitario, entre otros, las que denotaron problemas en la 

calieae Ele las univer-sieaees del país y las que justificaron _la implantaeién eel 

actual sistema de acreditación. 

La acreditación de las Universidades es el reconocimiento formal y público, 

a través de una certificacién que es periédica y que se etorga a las instituciones 

de educación superior que cumplen con ciertos estándares de calidad, 

previamente establecidos por una entidad u organismo competente nacional o 

intemaeional E)ue es exter-no a la institueién superior- evaluada, euyo prepésito 

final es promover la calidad de la educación superior para hacerla merecedora 

de la confianza pública y adecuarla a las necesidades del país, decimos que es 

periédica, porque generalmente la certificaeién de acreditacién tiene cinco años 

de vigencia en la mayoría de los casos, luego de los cuales la institución de 

forma voluntaria deberá someterse a otro proceso de acreditación. 

En cuanto a los estándares de calidad, estos son niveles exigibles de 

cumplimieAte de ciertos criteries, factores o aspectos relevaAtes de la 

institución o programa académico, que es definido operacionalmente como 
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variables a través de indicadores que permiten su verificación, estos son 

elaborados y acordados por personas con autoridad y conocimiento. 

Objetivos de la acreditación 

El proceso de acreditación, tiene los siguientes objetivos: 

• Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior 

rindan cuenta a la sociedad y al Estado sobre el servicio educativo que 

sFiAdaA. 

• Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad 

Ele las institueic:mes y de los programas de eaueaeión superior. 

• Brindar información confiable a los usuarios de nivel superior de los 

servicios educativos. 

• Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

• Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el 

servicio público de educación superior. 

• Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que les permita 

dar objetividad y credibilidad de su trabajo, así como propiciar el 

reconocimiento de sus realizaciones. 

• Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de 

su misión, sus propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución 

y la ley, de acuerdo con sus propios estatutos. 

• Propiciar el autoexamen permanente de instituciones y programas 

académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. 
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· Características de la acreditación 

• Es un medio para lograr excelencia, no es un fin en sí misma. 

• El proceso es llevado a cabo por un organismo externo a la entidad 

evaluada. 

• Supone la evaluación respecto a estándares y criterios de calidad, 

establecidos previamente por el organismo acreditador. 

• Las instituciones acreditadoras no establecen una metodología 

específiea para aleanzar c::iiehos eriterios, pues c::ieben ac::iaptarse a 

cualquier institución educativa. 

• Es temporal y de renovación periódica. 

En nuestra investigación y según el Cuadro No 32, se muestra que en su 

mayoría las Eseuelas Profesionales de la Universidad se eneuentran en 

proceso de autoevaluación para la acreditación universitaria, siendo la Escuela 

Profesional de Medicina Humana la única Escuela acreditada según 

Resolucién N~ 013-001-SA del 25 de Marzo del 2003 y según Ley N~ 27154, 

que institucionaliza la acreditación de facultades de medicina para garantizar la 

calidad e idoneidad de la formación académica profesional de los Médicos 

Cirujanos; Por lo que, es necesario que las Escuelas Profesionales sean 

acreditadas para generar ventajas competitivas sostenibles de la Universidad. 
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CUADRO No 33 

CONVENIOS IMPLEMENTADOS CON OTRAS INSTITUCIONES POR LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO 

¡ ...•. :•·.~-~::~~:,; ... ~.·-····· . -.••• "··Es~qpe~:;Po~~F~~~9NAf":_:~·:- :-~~· •..... ··,~~{É~~~b~i"·-·· -::.·."¡~~~~~!~~~:···········: 
1 Ciencias Contables 1 1 

2 Derecho 7 7 

3 Administración o o 
4 Medicina Humana 5 4 

5 Nutrición Humana 1 1 

6 Ingeniería Química o 2 
7 Ingeniería Agroindustrial o o 
8 Ingeniería Agrícola o o 

Fuente: Elaboración propia 

La suscripción de convenios con las instituciones públicas y privadas por 

parte de las Escuelas Profesior~ales, sor~ importantes porque permitefl 

relacionarse y establecer vínculos para adquirir nuevos conocimientos, 

investigaciones, realizar prácticas pre-profesionales, etc. Por lo que, Según el 

Cuaelro N~ 33 se muestra E¡ue eA los perioelos 2009 y 201 O, la Eseuela 

Profesional de Ciencias Contables en ambos periodos tuvo vigencia 1 

convenio; La Escuela Profesional de Derecho en ambos periodos tuvo vigencia 

7 eoAvenios; La Eseuela Profesional Ele Meelieina Humana en el perioelo 2009 

tuvo 5 convenios y en el periodo 201 O tuvo 4 convenios; Y, la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química en el periodo 201 O tuvo 2 convenios; Estos 

resultados r~os permitefl establecer que existe poeo o nulo ir~terés por parte ele 

las autoridades de las Escuelas Profesionales en suscribir convenios con 

entidades públicas y privadas, los que deberán ser corregidas para la 

generación ele ventajas competitivas ele la Ur~iversidad. 
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CUADRO No 34 

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, EN 

lOS PERIODOS 2009 Y 201 O 

1 Ciencias Contables 3 6 

2 Derecho 3 

3 Administración 2 1 

4 Medicina Humana 4 

5 Nutrición Humana o o 
6 Ingeniería Química 2 1 
7 Ingeniería Agroindustrial 2 4 

8 Ingeniería Agrícola 3 6 
Fuente: Elaboración propia 

La proyección social y extensión universitaria, es una función sustantiva de 

la UfliversiEiad, para la iflteracciófl recipreea ceA el e11teme y su misiófl de 

contribuir al progreso de la sociedad, dirigida a integrar a la comunidad, de 

organizar la producción de bienes y prestación de servicios y recoger de ella su 

experieneia y eeneeimiente. 

En el Cuadro No 34 se muestra los eventos académicos organizados por 

las Escuelas Prefesioflales de la Universidad Nacieflal del Altiplane, efl les 

periodos 2009 y 201 O; La Escuela Profesional de Ciencias Contables organizó 

3 eventos en el periodo 2009 y 6 eventos académicos en el periodo 201 O 

dirigides a doce11tes, estudia11tes y graduades; La Escuela Prefesieflal de 

Derecho organizó 3 eventos académicos en el periodo 2009; La Escuela 

Profesional de Medicina Humana organizó 4 eventos académicos en el periodo 

2009; La Escuela Profesieflal de lflgefliería Química ergaflizó 2 eve11tes 

académicos en el periodo 2009 y 1 evento en el periodo 201 O; Y, la Escuela 
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Profesional de Ingeniería Agrícola organizó 3 eventos académicos en el 

periodo 2009 y 6 eventos en el periodo 201 O; Los que se suman en la 

generación de ventajas competitivas a través del capital relacional de la 

Universidad. 

CUADRO No 35 

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS EGRESADOS 

IMPLEMENTADOS POR LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

1 Si se han implementado O O O O 

2 No se han implementado ningún programa 8 100 8 lOO 

3 S.R. o o o o 
TOTAL 8 100 8 100 

GRAFICO No 15 

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS EGRESADOS 

¡-------------------------------------------------------------------------, 

1 o 2009 o 2010 1 

1 1 
i ; 
1 ! 
' 1 

100% 1 

90% 1 

80% l,, 

1 70% 
1 60% 1 

1 : 1 

1 20% 1 

1 1~1o r~:~-~~~~~-,------}~=====~~~~---~~~~~~-~ 1 0% -~ 

~_,,'1!1_ Si se han implementado No se han s.R. i 
implementado ningun _li,· 

programa 

L_____________________________________________________________ --- _________ __j 

Fuente: Elaboración propia 
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Las Escuelas Profesionales de la Universidad deben implementar 

~rogramas ee eomunieaeién eon sus egresaeos eon la finalidad de eonoeer sus 

apreciaciones, sus puntos de vista y su aporte en la elaboración del perfil 

profesional, plan estratégico, oportunidades laborales, etc. Por lo que, según el 

Cuaclro N~ 35, se muestra que en los ~eriodos 2009 y 201 O, las 8 Eseuelas 

Profesionales que representa el 1 00% de la muestra de estudio, indicaron que 

no implementaron ningún programa de comunicación con sus egresados, esto 

im~liea que luego de que el estudiaAte eoneluye sus estudios universitarios, la 

Escuela Profesional pierde comunicación con sus egresados, lo que no permite 

su participación en la toma de decisiones. 

CUADRO No 36 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN INVESTIGACIÓN 

IMPLEMENTADOS POR LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

• '< ·~··::,·ca:EP ·ha impteme'ntadó 'Pro9rainá -6 pto9i'atl,~s ~ae:··.• "'·· >;C;H:,r~E::;:.;:8esOtfAoo~·.;~ · · · ,.<: 

:81:Y· '~!;6a·¡;~~~;-8i~H~~(ib~~~t~~~~¡~~}~r~:los ~o,6~~t~~7;'. ~:;::~D~ ·::·~: :2o-~!t.: .· ¡: .. ;%·/: ;:: ··,2Ó1b:l,;_i1'·;!'~% :,:,; .. 
1 Siem~re se hace, es permanente O O O O 
2 Algunas veces se realiza 2 25 2 25 

3 Nunca se hace, no existe presupuesto 6 75 6 75 

TOTAL 8 100 8 100 
fl.U~r1~~: §!~~<?f~9i~r11?r<?pi~ 

Uno de los objetivos de las Universidades, es desarrollar investigación 

científica, teenológiea y humanística interdisci~linaria e intradisei~linaria, teórica 

y aplicada, orientada a resolver los problemas de la región y del país; Por lo 

que, según el cuadro No 36, se muestra que en los periodos 2009 y 201 O, 02 

Escuelas Profesionales que re~resenta el 25% im~lementaron ~rogramas de 

capacitación dirigida a los docentes en temas relacionados a la investigación, y 

06 escuelas profesionales que representa el 75% no implementaron ningún 
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programa de capacitación dirigido a los docentes, debido a la falta de 

presupuesto; Lo que aeberá ser corregido por las Escuelas Profesionales para 

la generar ventajas competitivas sostenibles a través del capital relacional de la 

Universidad. 

CUADRO No 37 

PONENCIAS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES POR 

PARTE DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

1 •· •• _. : ~9,s•[)P:9~htes'cte,la~,E§_cy,éf~s,-Arof~sjof)alef> ~~h p~~icip~d~_córn~c:-··•·• 
. -,•.: 'ppneptes:~e eventos ~ca_dé,íniec,s•n<j~CÍÓij~l,es:ytqin~errí~9.ion~te,s?: :-: : 

1 Si se han participado como ponente nacionales e internacionales 

2 Solo han participado como ponentes de eventos nacionales 

3 Solo han participado como ponentes de eventos internacionales 

3 No han participado en ningún evento 

TOTAL 
Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO No 16 

RESliLTADO!> _, 
·" 

'2oós··· ·, _:%- ;2o'1ó ·. ·.'%·.·· ... 
S 63 4 so 
3 37 4 so 
o o o o 
o o o o 
8 100 8 100 

PONENCIAS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

Ponentes 
nacionales e 

internacionales 

Fuente: Elaboración propia 

132009 02010 

Ponentes de Solo de eventos 
eventos nacionales internacionales 
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Las ponencias se constituyen como un mecanismo comunicativo o 

traAsmisióA de eeAeeimieAtes eeA §faAdes audieAeias a Aivel AaeieAal e 

internacional sobre temas académicos definidos en un área especifico del 

saber. 

Según nuestra investigación presentada en el cuadro No 37 se muestra las 

poneneias presentadas por los docentes de las Escuelas Profesionales en 

eventos nacionales e internacionales; En el año 2009, 5 Escuelas 

Profesionales que representa el 63% de la muestra, indicaron que sus 

decentes (3artieipareA eeme penantes de eventes Aaeienales e iAtemaeieAales 

y 3 Escuelas Profesionales que representa el 37% indicaron que los docentes 

sólo participaron como ponentes de eventos nacionales; Y, en el periodo 2010, 

4 Escuelas Prefesionales el 50% de la muestra, indicaren que sus docentes 

participaron como ponentes de eventos nacionales e internacionales y también 

4 Escuelas Profesionales el 50% participaron como ponentes de eventos 

naeienales; estes resultades nes muestran que, existe uAa pariieipaeión 

importante de docentes como ponentes de eventos nacionales e 

internacionales, que permiten generar ventajas competitivas a la Universidad. 
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CUADRO No 38 

CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL Al TI PLANO, AÑO 2009 

N" ENTIDAD DESCRIPCION 

Universidad Nacional Promover el desarrollo de la 

1 
Tecnológica Metrop. Chile colaboración académica 

científica y cultural, y fomentar la 
coopera. de sus Facultades 

Universidad Nacional Promover la colaboración entre las 

2 
Autónoma de México partes a fin de realizar 

activ. académicas, científicas y 
culturales en diferentes áreas 

Instituto en Reproducción Intercambio de Docentes y/u otro 

3 
Animal de Córdova - Arg. personal académico, 

intercambio de estudiantes, 

investigación y publicaciones . .. 
Fuente: Oficma de Cooperac1on Nac1onal e Internacional- UNA 
Elaboración propia 

FECHA 
SUSCRIP. DURACION 

15/01/2009 S años 

18/06/2009 Indefinido 

29/09/2009 2 años 

La suscripción de convenios con las instituciones de Formación 

Universitaria lntemaeic:males por parte de la Universidad Nacional del Altiplano 

como parte conformante del Consejo Regional lnteruniversitario del Sur -

CRISUR, son muy importantes debido a que permiten relacionarse y establecer 

vínculos a través del Intercambio de Docentes, y realizar activic::lades 

académicas, científicas y culturales, etc. Por lo que, Según el Cuadro No 38 se 

muestra que en el periodo 2009 la Universidad Nacional del Altiplano suscribió 

03 Convenios lntemacionales: Con la Universidad Nacional Tecnológica 

Metropolitana de Chile, con la finalidad de promover el desarrollo de la 

colaboración académica, científica y cultural y fomentar la cooperación entre 

sus diferentes Facultades, el que tendrá una c::luración de 5 años; Con la 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, con la finalidad de 

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar actividades 

académicas, científicas y culturales en las diferentes áreas, el que tendrá una 

duración indefinida; Y, con el Instituto en Reproducción Animal de Córdova -
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Argentina, con la finalidad de Intercambiar Docentes y/u otro personal 

aeaEiémiee e iAtereambie Ele estuEiiar-ttes, y realizar iAvesti~aeieAes y 

publicaciones conjuntas, el que tendrá una duración de 02 años. 

CUADRO No 39 

CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO, AÑO 201 O 

No ENTIDAD DESCRIPCION 

Universidad Politécnica Intercambio de experiencias y 

1 
de Madrid - España personal docente, investi~ación 

y desarrollar proyectos conjuntos 
en investigac. Científica 

Universioao Polité(:ni(:a Llevar a (:abo la investiga(:ión 

2 
de Madrid - España "Montchack Incrementa el 

Empleo Rural en el Altiplano 
Peruano- Boliviano" .. 

Fuente: Oficma de Cooperac1on Nac1onal e Internacional- UNA 
Elaboración propia 

FECHA 
SUSCRIP. DURACION 

23/09/2010 2 años 

23/09/2010 1 año 

De la misma forma en el año 201 O según el cuadro No 39, la Universidad 

Nacional Elel AltiplaAo suscribió 02 CoAveAios IAtemacioAales como parte 

conformante del Consejo Regional lnteruniversitario del Sur - CRISUR: Con la 

Universidad Politécnica de Madrid - España, con la finalidad de Intercambiar 

experierteias y persoAal doeeAte, y realizar iAvestigaeioAes y desarrollar 

proyectos conjuntos en el ámbito de la investigación Científica, que tendrá una 

duración de 02 años; Y, también para Llevar a cabo la investigación 

~'Montchack Incrementa el Empleo Rural en el Altiplano Peruano -

Boliviano", que tendrá una duración de 01 año. 
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4.1.4 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE MEJORA DEL CAPITAL 

INTELECTUAL QUE GENEREN VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO- PUNO. 

La Universidad Nacional del Altiplano, como entidad formadora de 

capital humano altamente calificado no puede quedarse al margen de la nueva 

sociedad del conocimiento. Al igual que en las empresas, en el ámbito 

universitarie la competencia aumenta y los estudiantes que deben ser 

considerados como clientes de la organización, cobran mayor relevancia. Por 

todo ello creemos que es importante proponer alternativas de mejora del capital 

iAteleetual Ele la UAiversiEiaEI que §lefteren ventajas competitivas sostenil31es. 

Nuestra propuesta se basa sobre la base de las tres dimensiones del 

ear;>ital iAteleetual; El capital humane, el capital estructural y el capital 

relacional, y como producto de la interrelación entre la teoría y nuestros 

resultados obtenidos. 

En relación al Capital Humano de la Universidad Nacional del Altiplano: 

• Los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano tanto nombrados y 

contratados se constituyen como la columna vertebral de la formación 

profesional, y la capacitación debe ser un aspecto fundamental que 

permita mejorar y ampliar las frenteras de los eoneeimientos para 

garantizar una formación con calidad de los estudiantes. 

• Asignación de mayor presupuesto para la capacitación de los docentes 

Ele la uAiversidad. 
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• Becas de estudio para los docentes universitarios en otras universidades 

naeicmales e intemaeienales a fin ae E¡ue pueaan aaE¡uirir nueves 

conocimientos de otras realidades aplicarlos en la formación profesional 

en la universidad. 

• Promover que los docentes investigadores de la universidad, se integren 

en redes nacionales e internacionales de investigación, para establecer 

alianzas estratégicas con otros centros de estudios superiores y 

empresas. 

• Considerando que la primera misión de la universidad es la enseñanza y 

el aprendizaje, y la segunda es la investigación; Se debe propiciar en el 

capital humane una tercera misión: el emprendimiente, la innovación y 

el compromiso social. 

• Propiciar a la mejora permanente de la calidad de la enseñanza por 

¡s>arte ae les eeeentes de la universidad, le que permitirá que les alumnes 

estén preparados con métodos más modernos, que utilicen la tecnología 

de la información más adecuada y en especial que mejoren su formación 

académica para que egresen con la capacidad de crear nueves 

conocimientos y aplicarlo en las empresas, así como resolver problemas 

de la sociedad. 

• Promover la capacitación para potenciar las fortalezas y minimizar las 

debilidades del personal administrativo de la universidad para una 

atención con calidad a los docentes, egresados y fundamentalmente a 

los estudiantes, creando espacios que les permitan interactuar en terma 

efeCtiva a favor del desarrollo de la Institución. 
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• Propiciar labores conjuntas de todo el capital humano de la Universidad 

()ue eonlleve a un eam13io or§anizaeienal clur=adere. 

• Fomentar la cultura de la investigación a los estudiantes a través de las 

tesis universitarias e incorporando nuevas líneas de investigación cuyos 

resultados puedan ser fácilmente transferibles al entorno 

socioeconómico. 

En relación al Capital Estructural de la Universidad Nacional del Altiplano: 

• Evaluar el mercado laboral en función de la demanda local, regional y 

nacional, a fin de ofertar vacantes en las diferentes escuelas 

profesionales que permitan al graduado el acceso a un puesto laboral. 

• Propiciar al interior de la Universidad una cultura de planificación que 

permita utilizar en forma permanente y continua el plan estratégico, el 

plan operativo y los planes de estudio a fin de alcanzar los objetivos y 

metas estal31eeiclas. 

• Promover a los docentes de la universidad la producción intelectual a 

través ae la puslieaeión de lisres y/e textos, artíeulos eientífiees, y otras 

investigaciones, que permitan crear nuevos conocimientos para mejorar 

la calidad de la enseñanza. 

e Mejorar la infraestructura física y equipamientos de las diferentes 

escuelas profesionales a fin de garantizar una formación profesional con 

calidad y acordes a las necesidades del mercado laboral. 

• Adquirir libros y/o textos universitarios especializados y actualizados 

para las diferentes escuelas profesionales a fin de fortalecer los 
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conocimientos del público usuario de las bibliotecas especializadas de la 

universiead. 

• Mayor inversión en laboratorios de investigación y centros de cómputo 

de las diferentes escuelas profesienales con la finalidad de aplicar 

nuevas tecnologías de investigación e información para mejorar la 

calidad de enseñanza. 

En relación al Capital Relacional de la Universidad Nacional del Altiplano: 

• Fortalecer el capital relacional de la universidad con las instituciones 

públicas y privadas para contribuir al logro de los objetivos y metas de 

las diferentes escuelas profesionales. 

• Alcanzar los estándares de calidad exigidos para lograr la acreditación 

de las Escuelas Profesionales de la Universidad para garantizar la 

calidad en la formación profesional. 

• Fomentar la participación de los docentes de la universidad como 

ponentes de los diferentes eventos académicos nacionales e 

internacionales, a fin de difundir las investigaciones realizadas. 

• Promover la creación de comunidades de aprendizaje estableciendo 

redes temáticas para el desarrollo de nuevos conocimientos, 

asegurando la participación de la comunidad universitaria, empresarial y 

gubemamental. 

• Propiciar la organización de eventos académicos y científicos por parte 

de las escuelas profesionales de la universidad con la finalidad de 

eempaFtir eeneeimientos y experiencias eon otras institueieAes de 

formación superior nacionales e internacionales. 
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• Intensificar la vinculación de la universidad con el sector empresarial y 

preductivo a fin de propiciar la definicién de competencias profesionales, 

la coherencia entre el perfil profesional propuesto para la escuela 

profesional y las expectativas y demanda del mercado laboral. 

• Fortalecer los programas de proyección social y extensión universitaria 

de la universidad para transferir conocimientos científicos, tecnológicos y 

culturales hacia la comunidad regional, nacional e internacional. 

• Orear mecanismos de vinculación con los graduados de la universidad 

con la finalidad de facilitar la inserción en el mercado laboral. 

• Propiciar convenios con empresas e instituciones públicas y privadas 

con la finalidad de permitir el acceso de los estudiantes a la realizacién 

de sus prácticas pre profesionales. 

• Propiciar la adecuada gestión del capital intelectual de la universidad 

coA la finalidad de crear las condiciones para §arantizar la calidad de la 

formación profesional y la investigación y que estén dirigidos para 

generar los niveles deseados de conocimiento en beneficio de la 

comuAidad uAiversitaria y la sociedad en §eneral. 

• Crear una base de datos que permita difundir las investigaciones de los 

docentes y las tesis universitarias de los estudiantes del pre y post grado 

de la uAiversidad a la comunidad en §eAeral, y que permita conocerla eA 

su totalidad e intercambiar conocimientos con otras instituciones 

académicas y empresariales. 

• Hacer de la integración social un pilar· para el desarrollo de la 

universidad, estableciendo canales de interacción entre la universidad, la 

sociedad y el estado, para un desarrollo integral y sostenible. 
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4.5 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Luego de haber cumplido con los objetivos propuestos para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, los cuales nos han servido para dar 

respuesta a nuestras interrogantes planteadas; y en base a los resultados 

obteniE:los se§Juieamente contrastaremos nuestras Mipótesis para confirmarlos o 

rechazarlos. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

"Una adecuada gestión del capital intelectual impulsará significativamente a la 

competitividad de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno". 
' ' 

La investigación nos ha permitido demostrar que la Universidad Nacional 

del AltiplaAo tiefle Ufl eapital lfltelectual destacable coA mucflas fortalezas y 

capacidades en su capital humano, estructural y relacional, tales como: Altos 

índices de docentes con grados académicos de Maestro y Doctor en las 

Escuelas ProfesioAales; Demanda de la poblacién estudiantil por seguir una 

carrera profesional como Ciencias Contables, Derecho, Administración y otros; 

Preferencia de los egresados por continuar sus estudios en las Maestrías y 

Programas Doctorales de la Universidad; Servicios universitarios para atender 

las necesidades de los estudiantes de bajos recursos; Centros de Investigación 

y Servicios- GIS; Centros de Investigación y Producción- CIPs; etc; De la 

misma forma tambiéfl se Ma mostrado algunas debilidades como: lnsufieieflte 

presupuesto para la capacitación de los docentes; lnequidad relacional 

Estudiantes/docentes en las Escuelas Profesionales; Carencia de planes 

estratégicos y falta de aprobación de planes de estudios de las Escuelas 
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Profesionales; Bajos índices de investigación por parte de los docentes; Falta 

de publicacióFt de libres y textos universitarios y artículos en revistas 

especializadas por parte de los docentes; Insuficientes libros actualizados en 

las bibliotecas especializadas; falta de equipamiento de centros de computo e 

IAsuficientes lal:>orateries de iAvesti§JaciÉm; Escasa suscriJ:)ciéA c:.te ceAveAios 

con entidades públicas y privadas para la realización de prácticas pre 

profesionales, investigaciones y otros por parte de las Escuelas Profesionales; 

Y, careAcia Ele pre§Jramas Ele comunicacióA ceA les e§JresaEies; Por le que, ceA 

una adecuada gestión del capital intelectual en un futuro inmediato, se permitirá 

convertirlo en un recurso fundamental que generará ventajas competitivas 

sostenitJies para la IAstitución. 

Por lo tanto; Estos resultado nos permiten CONFIRMAR nuestra Hipótesis 

General. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 01: 

"Una adecuada gestión del capital humano permitirá convertirlo en un recurso 

fundamental que generará ventajas competitivas sostenibles en la Universidad 
' - - . 

Nacional del Altiplano, Puno." 

En la investigación hemos demostrado que la Universidad Nacional del 

Altiplano tiene §JraFtc:.les fortalezas y capacidades en su capital humane: En el 

periodo 201 O tuvo 656 docentes en la . condición de nombrados (336 

principales, 255 asociados, 65 auxiliares), 59 Jefes de práctica y 276 docentes 

contratades; El índice de relación alumnes/deceFtte nes permiten mestrar que, 
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en la E.P de Administración se tiene 28.33 en el año 2009 y 24.91 en el año 

201 O, en la E.P de Ingeniería Agreindustrial se tiene 24.33 en el añe 2009 y 

20.11 en el año 2010; y, en la E.P de Ciencias Contables se tiene 18.64 en al 

año 2009 y 19.7 4 en el año 201 O considerados como los índices más altos, los 

índices más bajos se presentan en la E.P de Medicina Humana cen 6.42 en el 

año 2009 y 7.05 en el año 2010, y en la E.P de Ingeniería Química con 8.59 en 

el año 2009 y 8.36 en el año 201 O. (Cuadros No 01 al 05). 

Referente al nivel de estudios logrados por los Docentes al periodo 201 O, se 

muestr-a €1Ue en la E. P de CieAeias CoAtaeles ~ 9 doeeAtes ebtuviereA el gr-ade 

académico de Maestro y 05 el de Doctor; En la E.P de Ingeniería Química 18 

Docentes obtuvieron el grado de Maestro, 02 el de Doctor y 01 docente alcanzó 

el PhD, le que demuestran niveles altos de eapacitaeión a través de estudios 

realizados; Una debilidad mostrada es el exiguo presupuesto asignado para la 

capacitación docente de las Escuelas Profesionales (Cuadros No 6 y 7). 

El personal administrativo es un capital humano de soporte y apoyo en el 

área administr-ativa de la UAiver-sidad, y eA les per-iedes 2009 y 20~ O se tuve 

681 trabajadores (entre Directores generales, Directores, Jefes de unidad, etc) 

y con escaso o nulo presupuesto para la capacitación del personal que labora 

en las Eseuelas Prefesionales; Los estudiantes sen un petencial importante del 

capital humano de la Universidad, a través de la investigación hemos 

demostrado que la E. P de Ciencias Contables cuenta con el mayor número de 

estudiantes, a razón de 615 estudiantes matriculades en el añe académico 

2009 y 692 en el año 2010, y caso contrario ocurre con la E.P de Ingeniería 
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Química con sólo 232 estudiantes matriculados en el periodo 2009 y 235 en el 

periodo 201 O; En referencia a los estudiantes de la Escuela de Post grado, se 

observa que la Maestría en Educación con sus diferentes especialidades 

tuvieron 164 estudiantes matriculados en el año 2009 y 309 en el 201 O, y la 

Maestría en extracción de metales estratégicos y Ciencias de la Ingeniería 

Química no tuvieron estudiantes matriculados en dichos periodos; El Programa 

doctoral en Derecho tuvo 27 estudiantes matriculados en el año académico 

201 O y el Doetorado en Contabilidad y Administración tuvo 25 estudiantes 

matriculados, y los Doctorados en Ciencias de la salud, Economía y Gestión y 

Ciencias Sociales no tuvieron estudiantes matriculados en el año académico 

201 O (Cuadros N~ 08 al 15); Estos resultados nos permiten aseverar que la 

Universidad Nacional del Altiplano presenta un gran potencial de Docentes, 

Personal administrativo, y Estudiantes a nivel de Pregrado, y Post grado; Por lo 

que con una adecuada gestión del capital humano en un futuro inmediato, se 

permitirá convertirlo en un recurso fundamental que generará ventajas 

competitivas sostenibles para la Institución. 

Por lo tanto; Estos resultados nos permiten CONFIRMAR nuestra Hipótesis 

Especifica N° 01. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 02: 

"Una adecuada gestión del capital estructural permitirá convertirlo en un 

recurso fundamental gue ~enerará ventajas competitivas sostenibles en la 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno" 
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La investigación nos ha permitido demostrar que la Universidad Nacional 

del Altiplaflo, defltro de su capital estructural tiefle 19 Facultades y 35 Escuelas 

Profesionales en el Pre grado; En el Post grado se tiene 16 Maestrías y 07 

Programas Doctorales (Cuadros No 16 al 18); Referente a la Planificación, 

según la muestra de estudios se ol:>serva que en el año 2009, 01 Escuela 

Profesional contaba con su Plan estratégico, y en el periodo 201 O, 07 Escuelas 

Profesionales indicaron que están en proceso de elaboración con miras a 

alcanzar la aereditaeiófl Ufliversitaria. 

También se muestra en el año 2009, que 3 Escuelas Profesionales tuvieron 

sus Planes de estudie aprebades cen Reselución Recteral y 4 en el añe 201 O; 

Referente a la Investigación y producción intelectual por parte de los Docentes, 

se observa que en la Escuela Profesional de Ciencias Contables, en el periodo 

2009 el 48% de les decentes presentaren sus infermes finales de investigación 

a la Oficina Universitaria de Investigación de la Universidad, y en el año 201 O lo 

hicieron el 51%; En La Escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial en el 

añe 2009 el 73% de les decentes presentaren sus infermes finales de 

investigación y en el año 201 O lo hicieron el 67%; En la Escuela Profesional de 

Derecho en el año 2009 el 6% de docentes presentaron sus informes finales de 

iflvestigaeiéA y eA el ar'le 201 O Ae preseAtaroA AiAgúA IAforme de iAvestigaeién 

y en la Escuela Profesional de Medicina Humana en el año 2009 sólo el 5% de 

los docentes presentaron sus informes finales de investigación y en el año 

201 O le hicieren el 6%; Otre aspecte, es que existe un nivel muy baje de 

docentes que publicaron libros y textos Universitarios, y escasa publicación de 

artículos en revistas especializadas (Cuadros No 19 al 23). 
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Por lo que, con una adecuada gestión del capital Estructural en un futuro 

inmediate se permitirá convertirle en un recurse fundamental que ~enerará 

ventajas competitivas sostenibles para la Institución. 

Por lo tanto; Estos resultados nos permiten CONFIRMAR y VALIDAR 

nuestra Hipótesis Especifica N° 02 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 03: 

"Una adecuada gestión del capital relacional permitirá convertirlo en un recurso 

fundamental que generará ventajas competitivas sostenibles en la Universidad 
- - . 

Nacional del Altiplano, Puno". 

Uno de los aspectos fundamentales del Capital relacional viene a ser la 

Acreditación de las Escuelas Prefesionales, En la investigación se ha mostraclo 

que en su mayoría, se encuentran en proceso de autoevaluación para la 

acreditación universitaria, siendo la Escuela Profesional de Medicina Humana 

la única Escuela Profesional acreditada según Resolución N() 013-001-SA del 

25 de Marzo del 2003. 

En relación a los convenios suscritos por las Escuelas Profesionales en 

estudio se tiene que, la E. P de Ciencias Contables en los periodos 2009 y 201 O 

tuvo vigente 1 convenio, la E. P de Derecho tuvo vigente 7 convenios en ambos 

periodos, la E.P de Medicina Humana tuvo 5 convenios vigentes en el periodo 

2009 y 4 eenvenies en el periedo 2010, y la E.P Ele Ingeniería Químiea en el 

periodo 201 O tuvo 2 convenios vigentes; En relación a eventos académicos 
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organizados por las Escuelas Profesionales se tiene, la E.P de Ciencias 

Contables or§anizó 3 eventos aeadémieos de eapaeitaeión en el periodo 2009 y 

6 eventos en el periodo 201 O, La E. P de Derecho organizó 3 eventos 

académicos en el periodo 2009, La E.P de Medicina Humana organizó 4 

eventos aeadémieos en el periodo 2009; Y, La E. P de ln§eniería Químiea 

organizó 2 eventos académicos en ~1 periodo 2009 y 1 evento en el 201 O; 

También se mostró que existe un nulo interés en implementar programas de 

comunieación con sus egresados per parte de las Escuelas Prefesienales 

(Cuadros No 31 al 39). 

Todo lo indicado nos permite determinar que con una adecuada gestión del 

capital relacional en un futuro inmediato se permitirá cemvertirlo en un recurse 

fundamental que generará ventajas competitivas sostenibles para la Institución. 

Por lo tanto; Estos resultados nos permiten CONFIRMAR nuestra Hipótesis 

Espeeifica N° 03. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber expuesto y analizado los resultados de la investigación, las 

siguientes son las conclusiones a las que se ha arribado: 

1. La Universidad Nacional del Altiplano, es un centro de formación 

superior ~ue muestra importantes fortalezas en su capital humano; En 

el periodo 201 O se tuvo 656 docentes en la condición de nombrados 

(336 principales, 255 asociados, 65 auxiliares), 59 Jefes de práctica y 

276 docentes contratados; 681 trabajadores administrativos (entre 

Directores generales, Directores, Jefes de unidad, etc), y 15,464 

estudiantes; Altos índices de docentes con grados académicos de 

Maestro y Doctor en las Escuelas Profesionales, los que son la columna 

vertebral para una formación profesional con calidad; Alta demanda de 

la población estudiantil por continuar sus estudios en una Escuela 

Profesional como en Ciencias Contables Derecho Administración y 
' ' ' 

otros; Preferencia de los egresados por continuar sus estudios en las 

Maestrías y Programas Doctorales de la Universidad. 

2. Las principales debilidades encontradas en el Capital humano son: 

Insuficiente asignación de presupuesto para la capacitación de los 

docentes debido a la falta de recursos económicos; lnequidad relacional 

Estudiantes/docentes en las Escuelas Profesionales debido a la 

insuficiente eantidaEI Ele Elocentes en las Escuelas Profesionales Ele 

mayor demanda y exceso de docentes en otras debido a la falta de 

alumflaEle; Carencia Ele presupuesto asignado para la capacitación del 
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personal administrativo que laboran en las Escuelas Profesionales 

debida a la eareAeia de reeurses eeeAémiees asi§Aades eA el PlaA 

Operativo Anual - POA, de las Escuelas profesionales; Por lo que con 

una adecuada gestión del capital humano en un futuro inmediato, se 

permitirá eerwertirle en un reeurse fundamental que generará ventajas 

competitivas sostenibles para la Institución. 

3. La Universidad Nacional del Altiplano, muestra importantes fortalezas de 

su capital estructuFal eA aras Efe uAa fermaeiéA uAiversitaria eeA 

calidad, dentro del cual tiene un soporte de 19 Facultades y 35 Escuelas 

PrefesieAales eA el Pre grade, 16 Maestrías eefl difereAtes 

especialidades y 07 Programas doctorales que cubren las expectativas 

de la población estudiantil; Investigaciones realizadas por los docentes 

en las Eseuelas Profesienales y eofl informes finales presentados a la 

Oficina Universitaria de Investigación, tales como: en Ingeniería 

Agro industrial el 73% en el año 2009 y 67% en el año 201 O, Ingeniería 

químiea el 59% eA el año 2009 y 79% en el añe 201 O, Cieneias 

Contables el 48% en el año 2009 y 51% en el año 201 O, pero que en 

muchos casos no reflejan la calidad en la investigación acordes a las 

exigeneias para la formaeién universitaria; Servieios universitarios para 

atender las necesidades de los estudiantes de bajos recursos (Comedor 

universitario, residencias, transporte universitario y servicios médicos) 

pero que son insufieientes por el ereeimiento de la poblaeién estudiantil; 

También, Centros de Investigación y Servicios - CIS y Centros de 

Investigación y Producción - CIPs que complementan la formación 

aeadémiea. 
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4. Las principales debilidades encontradas en el capital estructural se 

muestraA: CareAeia de plaAes estraté§iees eA las Escuelas 

Profesionales y planes de estudios no aprobados con Resolución 

rectoral; niveles bajos de investigación docente en algunas Escuelas 

Profesionales según la Oficina Universitaria de Investigación, tales 

como: En Derecho el 6% en el año 2009 y 0% en el año 201 O, en 

Medicina humana el 5% el año 2009 y 6% en el año 201 O; Falta de 

publieaeióA de libros o textos uAiversitarios y artíeulos eA revistas 

especializadas por parte de los docentes; Insuficientes libros 

actualizados en las bibliotecas especializadas; Falta de equipamiento de 

eeAtros de eómputo e iAsufieieAtes laboratorios de iAvesti§aeióA; Por lo 

que, con una adecuada gestión del capital Estructural en un futuro 

inmediato se permitirá convertirlo en un recurso fundamental que 

generará ventajas competitivas sostenil::>les para la Institución. 

5. El Capital relacional de la Universidad Nacional del Altiplano, muestra 

fortalezas importantes tales como: Convenios suscritos con las 

diferentes organizaciones o entidades tanto públicas y privadas para la 

investigación, practicas pre profesionales o SECIGRA y otros por parte 

de las Escuelas Profesionales, en Derecho 7 convenios vigentes en los 

años 2009 y 201 O; en Medicina Humana se tuvo 5 convenios en el año 

2009 y 4 convenios en el año 201 O; en Ingeniería Química se tuvo 2 

convenios en el afio 201 O, entre otros; De la misma forma a nivel de la 

Universidad como parte conformante del Consejo Regional 

lnteruniversitario del Sur - CRISUR, suscril::>ió 03 convenios 
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Internacionales con otras Universidades Internacionales en el año 2009 

y 02 cenvenies en el arie 201 O een la finaliEiae Ele premever el eesarrelle 

de la colaboración académica, científica y cultural y fomentar la 

cooperación entre sus diferentes Facultades y el intercambio de 

docentes y estueiantes para realizar investigación y proyectos conjuntos; 

Eventos académicos organizados por las Escuelas Profesionales: en 

Ciencias Contables se organizó 3 eventos académicos de capacitación 

en el añe 2009 y 6 eventes en el añe 201 O; en Dereche se erganizó 3 

eventos en el año 2009; en Medicina Humana se organizó 4 eventos en 

el año 2009; Y, en Ingeniería Química se organizó 2 eventos en el año 

2009 y 1 evento en el periedo 201 O, entre etros. 

6. El capital relacional presenta debilidades fundamentales, siendo la 

acreditación el de mayor anhelo, y el proceso de autoevaluación es el 

camino optado por la mayoría de las Escuelas Profesionales, teniendo a 

la Escuela Profesional de Medicina Humana como la única Escuela 

Profesional acreditada según Resolución No 013-001-SA del 25 de 

Marzo del 2003; Y, la carencia de programas de comunicación con sus 

egresados por parte de las Escuelas Profesionales; Todo lo indicado nos 

permite determinar que con una adecuada gestión del capital relacional 

en un futuro inmediato se permitirá convertirlo en un recurso 

fundamental que generará ventajas competitivas sostenibles para la 

1 nstitución. 
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RECOMENDACIONES 

Al término del presente trabajo de investigación y luego de haber formulado 

las conclusiones respectivas, me permito dar a conocer las recomendaciones 

siguientes: 

1. Respecto al capital humano se debe considerar lo siguiente: 

• La Universidad debe poner mayor atención en su capital humano, 

promoviendo la capacitación permanente del capital humano y con 

asignación de mayores presupuestos, y que permitan mejorar y ampliar 

las fronteras de los conocimientos para garantizar una formación 

profesional con calidad de los estudiantes. 

• La UniversiEJad EJeE>e gestionar secas EJe estudio para les EJecentes EJe 

las Escuelas Profesionales en otras universidades nacionales e 

internacionales a fin de que puedan adquirir nuevos conocimientos y 

capaciEJaEJes EJe otras realiEJaEJes y aplicarles en la fermacién ¡2>refesienal 

con calidad en la universidad. 

• La Universidad debe promover que los docentes investigadores puedan 

inte§FaFse en Feees nacionales e internaeienales EJe investi§aeién, paFa 

establecer alianzas estratégicas con otros centros de estudios 

superiores y empresas. 

• La Universidad debe promover a la mejora permanente de la calidad de 

enseñanza de los docentes, con la organización de talleres, charlas, 

cursos con nuevas metodologías, lo que permitirá que los alumnos estén 

preparados con métodos más modernos y que utilicen la tecnología de 

la información más adecuada y en especial que mejoren su formación 
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académica para que egresen con la capacidad de crear nuevos 

cenecimientes y apliearle en las empresas, así ceme reselver les 

problemas de la sociedad. 

• La Universidad debe fomentar la cultura de la investigación a los 

estudiantes de la Universidad, a través de las tesis universitarias e 

incorporando nuevas líneas de investigación en las Escuelas 

Prefesienales, cuyes resultades puedan ser fácilmente transferibles al 

entorno socioeconómico. 

2. Respecto al Capital Estructural se debe considerar lo siguiente: 

- Se aebe mejerar la iAfraestruetura físiea y eE¡uipamieAte ae laberateries 

de investigación y centros de cómputo de las diferentes Escuelas 

Profesionales a fin de garantizar una formación profesional con calidad y 

acerdes a las necesidades del mereade laberal. 

- Se debe evaluar el mercado laboral en función de la demanda local, 

regienal y nacienal, a fin de efertar vacantes en las diferentes Escuelas 

Profesionales que permitan al graduado el acceso a un puesto laboral. 

- Se debe propiciar al interior de la Universidad una cultura de 

planifieación que permita utilizar en ferma permanente y centinua el plan 

estratégico, el plan operativo y los planes de estudio a fin de alcanzar los 

objetivos y metas establecidas. 

- Se debe promover a los docentes de la Universidad la producción 

intelectual a través de la publicación de libros y/o textos, artículos 

científicos, y otras investigaciones, que permitan crear nuevos 

ce11ecimientes para mejerar la ealidad de la enseñanza. 
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- La Universidad debe adquirir libros y/o textos universitarios 

espeeializ:aEios y aetualizados para las Eliferentes Eseuelas Profesionales 

a fin de fortalecer los conocimientos del público usuario (docentes y 

estudiantes) de la universidad. 

3. Respecto al capital relacional se debe considerar lo siguiente: 

- Las Eseuelas Pr-efesienales Ele la UniversiElaEI, deben poner mayar 

énfasis en alcanzar los estándares de calidad exigidos (autoevaluación), 

para lo§rar su aereditaeión y que garantiee la ealidad en la formaeión 

profesional de los estudiantes. 

- Se debe propiciar la organización de eventos académicos y científicos 

por parte de las Eseuelas Profesionales de la universidaEI eon la finalidad 

de compartir conocimientos y experiencias con otras instituciones de 

formación superior nacionales e internacionales. 

- Se debe intensificar la vinculación de la Universidad con el sector 

empresarial y productivo local y nacional, a fin de propiciar la definición 

de eompeteneias profesionales, la eohereneia entre el perfil profesional ' 

propuesto para la Escuela Profesional y las expectativas y demanda del 

mercado laboral. 

Se debe fortalecer los programas de proyección social y extensión 

universitaria, para transferir conocimientos científicos, tecnológicos y 

culturales hacia la comunidad regional, nacional e internacional. 

- Las Escuelas Profesionales deben crear mecanismos de vinculación con 

los graduados de la universidad con la finalidad de facilitar la inserción 

en el mercado laboral. 
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Las Escuelas Profesionales deben propiciar nuevos convenios con 

empresas e institueienes púolieas y privadas cen la finalk.lacl ee permitir 

el acceso de los estudiantes a la realización de sus prácticas pre 

profesionales. 

- La Universidad debe crear una base de datos que permita difundir las 

investigaciones de los docentes y las tesis universitarias de los 

estudiantes del pre y post grado a la comunidad en general, y que 

¡3ermita conocerla en su totalidad e intercambiar conocimientos con otras 

instituciones académicas y empresariales. 
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ANEXOS 



l. 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
ESCUELA DE POST GRADO 

OQctºrªdº ~n Cqntabilidad y Administración 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las cuestiones; Favor responda todo el 
cuestionario, no es una prueba y no existen repuestas correctas o equivocadas. 

OBJETIVO: EVALUAR EL CAPITAL INTELECTUAL COMO RECURSO PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AL TI PLANO- PUNO. 

Facultad: ......................................................................................................................................................... . 

Escuela Profesional: ............................................................................................................... . 

NOTA: Esta información será utilizado con fines estrictamente académicos. 

/: '.'·.• ·· .: ·. ···• · .cA.PíTAL HtiiVIANó;: · : . . . ·:r ., .·· .. · .. ,. .· 
.\e' ' . . ~ ' 

" 
.. < >.':'. . : . ·: "' .···< •é'• ·•• .. , .• ·, .· .. •'' "' .. : :, • : ••. ' ·'·' '' ': !', : ,: '/.'· .. . ·J: '·. ··.·.,· ;. .. · • .,._ .... 

1 /' . cué:S'nóNES< · ···~ .•. ;·:·, · .. '····;·~•N.DIC~R¿~.~~.·.··~~····~~~~~-~ .. ····~¡y~~ ... .··· :·1 :. ~ESULJAÓQS, ··~ 
, ,((VARIABLES)·\' ,: .. '2009 .•. 20.1Ó .· 

No total de docentes nombrados y contratados 

en la Escuela Profesional y condición laboral 

Condición laboral de los Docentes de las 

Escuelas Profesionales 

PERSONAL In dice de alumnos por E>ocente en las Escuelas 
Profesionales 

DOCENTE No de docentes con título profesional. 

W Pe Pl::lGentes cl::ln gn:~ctl::l cte M<:~gister. 
No de docentes con grado de Doctor. 

Total presupuesto asignado para la capacitación 

de Docentes de las Escuelas Profesionales 

TRABAJAD. 
No de Trabajadores administrativos en la Escuela 
Profesional. 

ADMINISTRATIVOS Total presupuesto asignado para la capacitación. 
N" de Vacantes ofertadas en el pre grado durante el 
año. 
No de estudiantes de pre grado ingresantes en 

el año. 
No de alumnos del pre grado matriculados en el año. 

N" de estudiantes del pregrado egresados en el año. 

No de bachilleres logrados en el año. 

ESTUDIANTES N" de titulados en el año. 

No de Postulantes a las Maestrías 

N" de estudiantes matriculados a las Maestrías 

No de Graduados de las Maestrías 

N" de P-ostulantes a los P-rogramas Doctorales 

No de lngresantes a los Programas Doctorales 
No de estudiantes matriculados a los Programas 
Doctorales 
N" de Graduados de los Programas Doctorales 



L;: ,, T. ':, ;>· > /'.':::,•••', ,,._-:: ·'•·(;APITAL E~TRl;ICtQRJ).l:< ___ ,. i •\. ' ::,::_, ·· .. 
• :' :··cuESTJÓNES ··_ ·' · 
' ',._.' .:. ' ' ' '-: .·.' ·:· '' .. ·- . 

> (VAF,UABLE~) · .. · .. ,·., 

'· 
.~ ';~ ¡(.·.· : ... :·<,~9ic~p:e~~:~-d¿_-~-~i'M~#-·:~·~~.r.:-C':-j!// .•.' 

No de Facultades y Escuelas Profesionales ofertados 
por la Universidad. 

W de Maestrías ofertados por la Universidad. 

No de Programas Doctorales ofertados por la 
Universidad 

Plan estratégico de las Escuelas Profesionales 

Plan de Estudios de las Escuelas Profesionales 

No de trabajos de investigación realizados por 
docentes y presentados a la Oficina Universitaria de 
investigación. 

No de libros publicados por docentes con registro 
ISBN o patentadas. 

No de artículos escritos por docentes y publicaoos en 
revistas especializadas. 
No de libros adquiridos por las Escuelas 
Profesionales. 
No de suscripciones a revistas especializadas en el 
año. 

No de laboratorios de investigación (incluidos de 
computación). 
N" de softwares utilizados en el pregrado. 
N" de Servicios Universitarios de la Universidad 

N" o e Centros o e Investigación y Prooucción o e la 
Universidad. 

No de Centros de Investigación y Servicios de la 
Universidad 

7\creaitaCIOn ae las Escuelas Profesionales 

N" de convenios implementados por las Escuelas 
Profesionales. 

W de eventos académicos y científicos organizados 
en e! ~ñR PRr ~~~ E~GI.!e!~~ Pmfe~iqn~le~. 
N" de programas de comunicación con los egresados 
implementados por las Escuelas Profesionales en el 
año. 
N" Qe pmgr~m¡:js p~m G~PqGit¡:jGi9n QRGE:!nte t:ln 
investigación organizados por las Escuelas 
Profesionales. 
No de Ponencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales realizados por los docentes de las 
Escuelas Profesionales. 

.- :'•.:-.}• ' ,. ' 

· .: RESUl:TA,D_p$,-e;,i 
2009 2010: 

.RESI,!LTAbds·· .. -_··. 
\2009 ':); . ' ,'201 (j ; 

Firma del entrevistado : ............................................................. . 

Muchas gracias por su colaboración. 


