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Resumen

E l entorno global ha dinamizado el comportamiento empresarial, 
desplazando la atención de empresarios y academia hacia aquellos 

activos o recursos intangibles claves para la competitividad, los cuales 
están asociados a elementos constitutivos del capital intelectual (CI). El 
estudio del CI, es relevante porque ha sido poco abordado en el caso de 
las PYMES colombianas y empresas pertenecientes a sectores de talla 
mundial. En la investigación de tipo cuantitativo descriptivo, se aplicó 
un cuestionario a 186 empresas PYMES del sector textil y confecciones, 
de la ciudad de Bogotá, ubicadas en cuatro localidades, se evidenciaron 
percepciones de gerentes y administradores en cuanto a tres bloques 
principales del capital intelectual: capital humano, capital estructural 
y capital relacional. En los resultados, se destacan percepciones po-
sitivas frente a las capacidades de los colaboradores para realizar su 
labor, la formalización de actividades, la comunicación organizacional 
y las sólidas relaciones con proveedores. De igual forma, se reconocen 
mejoras importantes, como la búsqueda de la excelencia en las relacio-
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nes con clientes internacionales y el fortalecimiento a los vínculos con 
agentes externos y científicos. En las conclusiones el estudio destaca la 
importancia de un mayor uso de las TIC, la modernización de tecnología 
y el incremento de actividades en I+D+I. 

Palabras clave: Capital intelectual, PYMES, Competitividad, 
Sector textil y de confecciones

Abstract

T he global environment has revitalized the corporate behavior, shif-
ting the attention of academy and businessmen toward these assets 

or key intangible resources for competitiveness, which are associated 
with constituent elements of intellectual capital (IC). The IC study is re-
levant because it has been little addressed in the case of Colombian 
SMEs and companies that are part of world class sectors. In quanti-
tative descriptive research, a questionnaire to 186 companies SMEs in 
the textile and clothing sector in Bogota, located in four locations was 
applied. Perceptions of managers and administrators were revealed in 
terms of three major components of intellectual capital: human capital, 
structural capital and relational capital. In the results, positive percep-
tions of the employees’ abilities to perform their work, the formalization 
of activities, organizational communication and solid relationships with 
suppliers are stressed. Similarly, significant improvements such as the 
pursuit of excellence in relationships with international clients and the 
strengthening to the links with external agents and scientists are recog-
nized. In the conclusions, the study stresses the importance of increa-
sed use of ICT, modernization of technology and increased activities in 
R&D&I.

Keywords: Intellectual Capital, SMEs, Competitiveness, 
Textile and Clothing sector
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Introducción

E
l enfoque del CI se ha venido 

adoptando como una de las pers-

pectivas esenciales a la hora de 

hablar sobre la competitividad 

empresarial, dado el papel protagónico 

que tienen los factores intangibles en la 

comprensión del tema. Según Hormiga, 

Melian y Sánchez, (2007), dentro de es-

tos elementos se encuentran: las mar-

cas, la fidelidad del cliente, el know how 

de una organización, la pericia colecti-

va o la actividad creativa e innovadora 

en las empresas.

De ahí que analizar el CI de las 

PYMES textileras de la ciudad de Bogotá, 

es el núcleo de interés para la presente in-

vestigación, ya que de esta forma, se bus-

ca aportar al examen actual de la compe-

titividad empresarial, entendida como:

La capacidad de una organización 

para mantener o incrementar su 

participación en el mercado basada 

en nuevas estrategias empresaria-

les, en un sostenido crecimiento de 

la productividad, en la capacidad 

interempresarial para participar en 

negociaciones con diferentes insti-

tuciones y otras compañías dentro 

de su ambiente, en un ambiente 

competitivo determinado por el 

sector y el mercado de los consumi-

dores y en políticas introducidas por 

los gobiernos nacionales y alianzas 

económicas regionales. (Solleiro y 

Castañón, 2005 citado por Saavedra, 

2012) (p.101)

De acuerdo con las ideas anterior-

mente expuestas, se puede apreciar una 

inexorable relación entre la competi-

tividad y varios aspectos asociados al 

capital intelectual. Por ejemplo, de una 

parte, el capital estructural incluiría la 

capacidad de la empresa para formu-

lar estrategias y rutinas que facilitan 

el incremento de la participación en el 

mercado; y de otra, el capital relacional, 

estaría más asociado con la posibilidad 

para establecer alianzas con los stake-

holders, tal como lo afirman Solleiro y 

Castañón (2005).

En esta medida, el presente estu-

dio es valioso porque enfoca su aten-

ción en elementos de alto impacto en la 

comprensión de la competitividad em-

presarial y logra evidenciar el interés y 

la atención que muestran los empresa-

rios del sector textil hacia los elementos 

que componen el capital intelectual. De 

igual forma, aporta al conocimiento de 

un ámbito de importante proyección 

económica para el país como es el tex-

til y de confecciones. Al respecto, es de 

anotar que este se viene impulsando a 

través del Programa de Transforma-

ción Productiva (PTP) para consolidar-

lo como un clúster de talla mundial. Se-

gún PROEXPORT (2013), citando cifras 

de Euromonitor (2013) “A lo largo de la 

última década, la producción del siste-

ma moda colombiano alcanza una tasa 

compuesta anual del 9,4%, ubicándose 

como segundo país en la región después 

de Brasil que participa con el 13%.” (p.2)

Por ello, la investigación también 

busca contribuir con los esfuerzos del go-
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bierno por consolidar sectores más com-

petitivos, explorando la situación de las 

empresas pequeñas y medianas PYMES 

que componen el sector textil a nivel Bo-

gotá, desde la perspectiva del capital in-

telectual. Ahora bien, con respecto a las 

PYMES, es de anotar que estas revisten 

una importancia especial en la econo-

mía colombiana y por ende, cobran rele-

vancia para la academia; según Clavijo, 

(2012) citando las cifras del DANE:

En términos del número de empre-

sas, las grandes, tan sólo representa-

ron un 0.1% del total, las medianas 

el 0.5%, las pequeñas, un 3% y las 

llamadas microempresas abarca-

rán la increíble cifra de un 96.4% 

(definidas dichas empresas por el 

valor de sus activos y número de em-

pleados según la Ley 905 de 2004). Si 

se agrupan las Pequeñas y Medianas 

empresas (Pymes), estas represen-

tan solo el 3.5% del total numérico; 

pero, cabe anotar que ellas aportan 

el 30.5% del empleo del país. 

En este sentido, el objetivo general 

del estudio es caracterizar las empresas 

PYMES textileras de la ciudad de Bogotá 

desde la perspectiva del capital intelec-

tual (CI), con base en las percepciones 

de gerentes y administradores sobre los 

principales elementos que lo constitu-

yen. Adicionalmente, se identifican pun-

tos fuertes y áreas de mejora en cada uno 

de los principales bloques del capital in-

telectual, con el fin de lograr reflexiones 

asociadas a la capacidad competitiva de 

las empresas del sector.

Ahora bien, según los enfoques 

de CI que fueron explorados, es de ano-

tar que las perspectivas sobre el tema 

por lo general convergen en la identifi-

cación de tres grandes bloques: Capital 

Humano, Capital Relacional y Capital 

Estructural. (Bueno et.al. 2003, Hormi-

ga, Melián, Sánchez, 2007. En relación 

con los componentes específicos, de 

cada uno de los bloques mencionados, 

los autores señalan por ejemplo, que el 

capital humano está compuesto por fac-

tores que poseen las personas: como sus 

capacidades, experiencia, habilidades 

para la solución de problemas, iniciati-

vas y generación de ideas. 

En el capital estructural, dichos 

autores, incluyen las actividades orga-

nizacionales predominantes que gene-

ran conocimiento y permiten su iden-

tificación, explicación, internalización 

y sistematización  a través del estable-

cimiento de pautas de acción  que con-

tribuyan a  una propuesta de valor con-

tinua en la que se optimice  y proyecte 

el talento hacia el futuro; en este tipo de 

capital se hallan las actividades intan-

gibles como el uso de equipos y las TICs, 

la formalización de procesos y activida-

des de I+D. Por último, se encuentra el 

capital relacional, que está directamen-

te vinculado con la capacidad de esta-

blecer alianzas claves, especialmente 

con los clientes y proveedores, pero 

también con grupos de interés o stake-

holders. (Hormiga, et al. 2007)

De igual forma, se comprende 

que el CI está compuesto principalmen-

te por aquellos activos intangibles, que 
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en conjunto con los bienes materiales, 

constituyen los factores de competitivi-

dad de la empresa. Estos activos intan-

gibles o inmateriales le agregan valor 

a la organización, dado el potencial de-

rivado de ellos. Con respecto a la pers-

pectiva del CI, es importante subrayar 

que dentro de los elementos intangibles 

se deben considerar: “tanto los activos 

como las actividades intangibles que 

los generan” (Bueno, et.al, 2003). En este 

sentido, el valor de un intangible pue-

de expresarse como recurso o activo 

intangible y como actividad intangible 

propiamente dicha. 

Tal como lo afirma, Bueno, et al., 

(2003) estas actividades son compren-

didas como: aquellas acciones basadas 

en conocimientos o en la aplicación del 

intelecto que implican la asignación y 

gestión de recursos destinados a adqui-

rir o desarrollar internamente nuevos 

recursos intangibles, aumentar el valor 

de los recursos ya existentes o evaluar 

y controlar los resultados de los dos ti-

pos de actividades anteriores. Los efec-

tos de estas actividades constituyen los 

activos intangibles. Por esta razón, la 

perspectiva que se asume en el presen-

te estudio, tanto a nivel metodológico 

como teórico, comprende unos activos 

intangibles que junto con los activos 

materiales y las actividades intangibles 

constituyen los elementos centrales en 

los que se focaliza la investigación y se 

indaga a partir del cuestionario, bus-

cando las percepciones de gerentes y 

administradores de pymes del sector 

textil alrededor de dichos factores.

Así pues, para la comprensión y 

clasificación de dichos intangibles se 

adoptaron los tres bloques principales 

del capital intelectual y en cada una de 

estas subcategorías se incluyeron tanto 

activos, como actividades intangibles 

para ser valoradas desde la percepción 

de los empresarios.

Los resultados, muestran apre-

ciaciones favorables en los indicadores 

generados para la medición del capital 

humano, especialmente en lo que res-

pecta a las capacidades, habilidades 

y experticia de los colaboradores. En 

cuanto al análisis del capital estructu-

ral se muestran aspectos como la nece-

sidad de modernización de equipos y el 

uso intensivo de TICs. En referencia al 

capital relacional, se logran evidenciar 

oportunidades de mejora en las rela-

ciones con clientes internacionales, or-

ganismos del Gobierno como el SENA e 

instituciones científico-académicas. 

Profundizando sobre las redes de 

conocimiento, cabe agregar que en esta 

investigación, se pretenden suscitar re-

flexiones colectivas alrededor de la ges-

tión empresarial desde la perspectiva 

del capital intelectual, lo que implica 

poner en consideración de los empresa-

rios y la academia la valoración de los 

factores intangibles, enriquecer desde 

miradas provenientes de la empresa y 

los académicos, reflexiones transfor-

madoras, que permitan darle relevan-

cia a: la gestión, difusión y medición 

de las actividades y activos intangibles, 

con proyección hacia la constitución 

de redes de conocimiento, interesadas 
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en aportar a la competitividad de las 

PYMES en el marco de la era del cono-

cimiento.

De igual forma, adoptar la pers-

pectiva del capital intelectual, ha per-

mitido atender a componentes claves 

y de diversa índole que responden a la 

mirada holística de la empresa. En esta 

línea, se aborda por ejemplo la capaci-

dad asociativa, medida en términos de 

capital relacional; la posibilidad de las 

empresas para aplicar estrategias y pro-

cedimientos que respondan a los retos 

de hoy, estimados a través del capital es-

tructural y la posibilidad de evidenciar 

habilidades o destrezas que encajan en 

el capital humano. 

Método 
Para el desarrollo del presente estudio, 

se utilizó un cuestionario directo es-

tructurado; el instrumento está com-

puesto por dos apartados principales: 

las generalidades de las empresas y los 

bloques del CI: capital humano, capi-

tal estructural y capital relacional. El 

instrumento se validó mediante juicio 

de expertos que participaron de esta 

actividad: Pedro Pablo Burbano, Doc-

tor en Ciencias Políticas y Magíster en 

Economía de la Innovación Tecnológi-

ca y Diego Lemus, Magíster en Ciencias 

Estadísticas. Adicionalmente se utilizó 

como validación la aplicación del cues-

tionario a una muestra piloto integrada 

por 50 empresarios del sector textil en 

las localidades objeto de estudio; cabe 

señalar que el proceso de validación 

continúa en la actualidad. 

El estudio apropia características 

descriptivas cuantitativas de la investi-

gación científica: por una parte, es de 

tipo descriptivo, ya que estos estudios: 

“buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles impor-

tantes de personas, grupos, comunida-

des o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (Danhke, 1989; 

citado por Sampieri et. al., 2003, p. 117) 

En este caso, se describe la situación de 

las PYMES del sector textil de Bogotá 

en términos de percepciones de geren-

tes y administradores sobre los compo-

nentes del capital intelectual. Por otra 

parte, es cuantitativo porque se aborda 

información resultante de la medición 

de 75 índices del cuestionario, los cua-

les fueron agrupados en indicadores. Al 

respecto, conviene resaltar que dichos 

índices fueron asociados de acuerdo 

con la similitud de las cualidades que 

evaluaban; de esta forma, surgieron 6 

indicadores para el capital humano, 6 

para el capital estructural y 3 para el 

capital relacional.

En lo referente a la muestra, du-

rante el transcurso del segundo semes-

tre del 2013, se tomaron 186 empresas 

de una población de 403 PYMES regis-

tradas de este sector, según la Super-

intendencia de Sociedades (2013) en su 

Informe textil 2008-2012, permitiendo 

lograr un nivel de confianza del 95%. 

Ahora bien, la selección de las 4 localida-

des se debió a que las organizaciones de 

dicho sector se concentran, en un gran 
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porcentaje, en las zonas de Chapinero, 

Puente Aranda, Chapinero y Engativá.

Resultados
En este parte se encuentran los resulta-

dos obtenidos a partir de la aplicación 

del cuestionario. En la primera parte, 

están las generalidades de las empresas 

encuestadas, con el fin de que se reco-

nozcan aspectos como el tamaño y las 

cualidades básicas de las mismas. De 

igual forma, se describen característi-

cas de las personas encuestadas: tales 

como el cargo, la edad, el nivel de esco-

laridad y la antigüedad en la empresa. 

Adicionalmente, se obtuvieron datos 

relacionados con cada uno de los capi-

tales: humano, estructural y relacional.

En la mayoría de los ítems de la en-

cuesta se utilizaron escalas tipo Likert 

con opciones de calificación de 1 a 7 que 

corresponden a las siguientes opciones 

de respuesta: 1. Está totalmente en des-

acuerdo, 2. Está altamente en desacuer-

do, 3. Está en desacuerdo, 4. Ni está a 

favor ni en contra, 5. Está de acuerdo, 

6.Está altamente de acuerdo y 7.Está to-

talmente de acuerdo. Los resultados que 

se muestran a continuación, hacen alu-

sión a los promedios de los indicadores 

surgidos de la agrupación de los índices 

que como se mencionó anteriormente, 

midieron cualidades similares.

De los 186 respondientes, el 38% 

correspondió a mujeres y el 62% res-

tante a hombres. Dentro de la muestra 

sobresalen cargos directivos como ge-

rentes y administradores. La edad pro-

medio de los encuestados es 40.5 años; el 

nivel de formación educativa predomi-

nante fue el profesional universitario 

con un 32.3% y con 15,7 años de expe-

FiGurA 1. Resultados indicadores Capital Humano
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riencia laboral en promedio. El tiempo 

equivalente de trabajo con la empresa, 

para todos fue de 8.9 años.

El número promedio de trabaja-

dores que se encontró en las empresas 

textileras fue de 164,6 personas, lo cual 

confirma que el tamaño mediano pre-

dominó en la muestra; así mismo se 

evidenció una media de 125 personas 

trabajando de tiempo completo y 40 la-

borando como empleados ocasionales. 

En cuanto a las diferencias de gé-

nero, se estableció que la vinculación 

de tiempo completo a las empresas tex-

tileras es mayor para el caso de las mu-

jeres; esto lo demuestran las respues-

tas al cuestionario en donde se hace 

evidente que en promedio 73 mujeres 

están vinculadas de tiempo completo, 

frente a una media de 49 /para el caso 

de los hombres. 

Resultados Capital Humano 
Para analizar los resultados del capital 

humano se tomaron 21 índices agrupa-

dos en 6 indicadores; (Figura 1.) Estos 

indicadores corresponden principal-

mente a percepciones sobre: 1) Infor-

mación, capacitación y entrenamiento 

en los colaboradores, 2) Habilidades 

y destrezas de los colaboradores 3) La 

experticia y la experiencia de los cola-

boradores, 4) Valores, identidad, cultu-

ra y pertenencia, 5) Iniciativas nuevas, 

despliegue y adaptación a los cambios y 

6) Satisfacción laboral, incentivos y pro-

moción interna. 

El capital humano, se relaciona 

con el conjunto de experiencias, valo-

res, actitudes y aptitudes relativas al sa-

ber, así como al bagaje educativo y for-

mativo (Moreno, 2007). En este bloque 

el promedio de todos los indicadores 

presentó un 5.2, lo cual deja en eviden-

cia que los encuestados mostraron res-

puestas satisfactorias (de acuerdo) con 

la mayoría de los ítems que componen 

los 6 indicadores de este bloque.

La media de 5.5 en el primer in-

dicador, relacionado con la percepción 

sobre formación, capacitación y entre-

namiento, evidenció respuestas satis-

factorias, frente a este aspecto, aunque, 

el 15% de los encuestados afirma que la 

empresa no se preocupa por mejorar di-

chas actividades.

En cuanto al segundo indicador, 

que midió la percepción sobre habili-

dades y destrezas, se reflejó una media 

de 5.2, con lo cual se puede constatar 

que los encuestados tuvieron percep-

ciones favorables sobre las habilidades 

y destrezas de sus colaboradores. Esto 

permitió, desempeñar con éxito sus la-

bores diarias según ellos.

El indicador relacionado con la 

percepción sobre valores, identidad, 

cultura y pertenencia, presentó un pro-

medio de 5.12 esto quiere decir que la 

mayor parte de las respuestas dadas a 

los índices relacionados con el mismo, 

señala opiniones favorables en lo que 

respecta a la identidad y los valores; 

dentro de dichos valores, los encuesta-

dos resaltan el alto grado de responsa-

bilidad y honestidad demostrada por 

los colaboradores. 

De igual forma, la mayoría de los 
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encuestados está de acuerdo que los tra-

bajadores son expertos en el desempeño 

de las funciones; la media de 5.87, es un 

indicador que señala la confianza en la 

experticia y la capacidad de los trabaja-

dores para ejercer su labor.

En cuanto a la percepción de los 

empresarios, con respecto a las inicia-

tivas nuevas, el despliegue de cambios 

y la adaptación a los mismos, puntuó 

una media de 5.23 por lo cual se pue-

de asegurar que del total de encuesta-

dos, la mayoría de ellos afirmó estar 

“de acuerdo” con que los trabajadores 

generan iniciativas y despliegan nue-

vas ideas. No obstante, es fundamental 

atender a los elementos de despliegue y 

al desarrollo de nuevas ideas ya que un 

27% de la muestra reveló cierto nivel de 

desacuerdo frente a esta afirmación. 

Con respecto a la percepción so-

bre la satisfacción laboral, compuesto 

por índices relacionados con la satisfac-

ción propiamente dicha y con factores 

motivantes como la promoción interna 

o los incentivos laborales, existe una 

media de 4.4 demostrando la existencia 

de respuestas predominantemente neu-

tras en cuanto a estos factores. 

La figura 1. permite evidenciar 

percepciones positivas en lo que respec-

ta a la experticia y la experiencia de los 

colaboradores. Esto destaca la atención 

e importancia que le dan los empresa-

rios a estas cualidades en los trabajado-

res. Sin embargo, también se aprecian 

percepciones neutras con respecto a la 

satisfacción laboral, los incentivos y la 

promoción interna, lo que puede mos-

trar ciertas oportunidades de mejora 

para las empresas textileras en estos úl-

timos aspectos que son determinantes 

en el desarrollo del capital humano. 

Capital Estructural 
Según Moreno, (2007) el capital estruc-

tural se focaliza en aspectos como la 

estructura organizativa, el diseño, los 

procesos y las tecnologías. En esta me-

dida, para el análisis del mismo se de-

finieron 6 indicadores relacionados con 

la percepción de: 1- Uso de TICs (Tecno-

logías de Información y Comunicación). 

2- Uso de maquinaria y equipo. 3- Ac-

tividades de I+D+I. 4- Formalización de 

las actividades. 5- Disponibilidad de 

cualificación. 6- La comunicación orga-

nizacional. 

En la figura 2 se presentan los in-

dicadores anteriormente mencionados. 

El promedio general de 5.0 muestra res-

puestas que están “de acuerdo” frente a la 

mayoría de estos; a pesar de ello, se logra-

ron identificar algunos puntajes bajos en 

indicadores como el uso de las TICs, o la 

escasa incursión en actividades de I+D+I, 

aun cuando se reconoce la importancia 

de dichas tareas en la organización. Al 

respecto, es interesante resaltar que el 

capital estructural “se compone de ele-

mentos y variables como la cultura orga-

nizacional, la estructura organizativa, los 

procesos de aprendizaje, la formación, la 

innovación, la generación de productos, 

el uso de las TICs, entre otros procesos 

generadores de valor agregado en las em-

presas.” (Alfaro y López, 2008 citado por 

Carrillo, Gutiérrez & Díaz, 2012)
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En relación con el indicador so-

bre la percepción del uso de las TICs, 

se identificó un promedio de 4.7 el cual 

es bajo con respecto a los demás indi-

cadores y refleja un insuficiente uso 

de las tecnologías de información y co-

municación, hecho desfavorable para 

la organización por cuanto se requiere 

de estas en el procesamiento de datos e 

información organizada y disponible 

para el análisis y la trazabilidad de las 

diferentes actividades de las empresas. 

En los resultados obtenidos para 

el segundo indicador, relacionado con la 

percepción sobre el uso de maquinaria 

y equipo, se encontró que este presenta 

una media de 4.7. Esto indica que exis-

tieron respuestas predominantemente 

neutras frente a los ítems que lo compo-

nen. A pesar de esto, se pueden destacar 

percepciones positivas con respecto al 

ítem relacionado con el mantenimiento 

correctivo y preventivo de las máqui-

nas así como en lo referente a las habi-

lidades y destrezas de los colaboradores 

para operarlas. También se encuentran 

percepciones neutras frente a la moder-

nización o innovación de las mismas; 

dicho rezago en la modernización de las 

máquinas, puede generar posibles atra-

sos en la producción, procesos obsoletos 

y por consiguiente, pérdidas económi-

cas.

FiGurA 2. Indicadores Capital Estructural
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De igual forma, en el indicador 

sobre las actividades de I+D+I, se encon-

tró una media de 4.06, lo cual significa 

que las empresas objeto de estudio, no 

le están dando la importancia debida 

a estas tareas, esenciales para marcar 

diferencias y ventajas en el entorno ac-

tual en el que proliferan las innovacio-

nes de productos y procesos.

En cuanto a la “percepción de la 

formalización de las actividades de la 

empresa” las respuestas señalan una 

media de 5.40. Esto evidencia que la 

mayor parte de los encuestados está 

de acuerdo con la existencia de activi-

dades formalizadas; sin embargo, es 

importante anotar que el desafío para 

las Pymes incluye la necesidad de dise-

ñar una agenda estratégica coherente, 

definir una secuencia y timings en la 

concreción de un conjunto de acciones 

complejas, asociadas a la formaliza-

ción, además de gestar un proceso in-

terno que permita alcanzar un elevado 

nivel de flexibilidad para ajustar tales 

acciones a las alteraciones en los esce-

narios previstos. (Kantis, 1996 p.1).

Sobre la “percepción de comuni-

cación organizacional” se encontró una 

media de 5.7. Hay respuestas predomi-

nantemente favorables frente a este as-

pecto ya que los encuestados están de 

acuerdo con la existencia de ambientes 

de comunicación y confianza en las em-

presas y se procuran resolver problemas 

a través de canales idóneos para tal fin.

En conclusión y teniendo en cuen-

ta la figura 2, se aprecian respuestas 

neutras sobre algunos indicadores del 

capital estructural, que permiten enfo-

car la atención hacia mejoras como: el 

incremento de las actividades de I+D, 

un mayor involucramiento de personas 

a dichas tareas o un mejor uso de las 

TICs y de la infraestructura para que 

apalanquen la comercialización. Por 

último, se identifica la necesidad de ac-

tualizar maquinaria y equipos para así, 

generar innovaciones o añadir fortale-

zas competitivas a las empresas. 

FiGurA 3. Indicadores Capital Relacional 
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Capital relacional 
De acuerdo con Moreno, (2007) “El capi-

tal relacional se establece como el com-

ponente centrado en el beneficio que 

supone para el capital intelectual las 

relaciones que se desarrollan con clien-

tes, competidores, proveedores y otros 

agentes externos.” En esta medida, se 

identificaron tres indicadores enfoca-

dos en percepciones sobre: 1) relaciones 

con clientes, 2) relaciones con provee-

dores y 3) relaciones con agentes exter-

nos. Los puntajes de cada indicador se 

muestran en la figura 3 y su promedio 

es 4.8, lo cual hace evidente un aumento 

de respuestas neutras en comparación 

con los otros capitales analizados.

En el primer indicador sobre las 

“Relaciones con Clientes”, la media pre-

sentó un 5.36, lo cual permite apreciar 

que las personas encuestadas están de 

acuerdo con la mayor parte de los índi-

ces asociados con este. En relación con 

este aspecto, se encontró en la muestra 

un predominio de los clientes naciona-

les, con quienes desde la mirada de los 

entrevistados, existen relaciones favo-

rables y a largo plazo. Por otra parte, se 

evidenció la necesidad que las PYMES 

se involucren aún más con clientes in-

ternacionales y mejoren sus relaciones 

con ellos, ya que existe un 48% de la 

muestra, en cierto nivel de desacuerdo 

frente a la búsqueda de la excelencia 

con este tipo de clientes.

El segundo indicador se enfoca 

en la relación con los proveedores. Este 

mostró una media de 5.87 revelando 

fuertes relaciones con proveedores; al 

respecto, cabe destacar que para los 

encuestados, la empresa cuenta con un 

excelente grupo de proveedores ya que 

el 38.2% está totalmente de acuerdo en 

esta afirmación; el 31.7% altamente de 

acuerdo y el 23.7%, de acuerdo.

El tercer indicador se relacio-

na con las alianzas de las PYMES con 

agentes externos como la alcaldía lo-

cal, el Servicio Nacional de Aprendiza-

je (SENA), el Ministerio de Comercio, 

COLCIENCIAS, el sector universitario, 

investigadores de la región y alianzas 

con el sector. Este indicador generó una 

media de 3.38, señalando importantes 

oportunidades de mejora en las relacio-

nes y el fortalecimiento a los vínculos 

con los diferentes agentes externos.

La figura 3 evidencia sólidas rela-

ciones con proveedores y clientes, pero 

también, aspectos por mejorar en cuan-

to al capital relacional como los víncu-

los que establecen con otros agentes de 

carácter académico y científico. 

Conclusiones
Con respecto al capital humano, las 

apreciaciones favorables sobre los co-

laboradores, en cuanto su experticia, 

experiencia y habilidades para desa-

rrollar con éxito el trabajo, constituyen 

puntos fuertes de las organizaciones en-

cuestadas, por cuanto se reconocen las 

capacidades de los trabajadores. Esto 

representa una fortaleza importante de 

subrayar en la medida que éste capital 

es la base constitutiva de los otros com-
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ponentes del CI. 

De otro lado, se obtuvo un am-

plio número de resultados que revelan 

desacuerdos en la escala de calificación 

con respecto a la capacidad organiza-

cional para desplegar nuevas ideas y co-

nocimientos; demostrando una impor-

tante oportunidad de mejora para que 

las empresas transformen la gestión 

empresarial, en aras de hacerla más 

abierta hacia las iniciativas de los clien-

tes y colaboradores.

Así mismo, existen otros resul-

tados que dejan en evidencia vacíos 

importantes para ser cubiertos. Por 

ejemplo: las mejoras en la satisfacción 

laboral e incentivos, el fortalecimiento 

a los valores y una cultura que refuerce 

el buen desempeño.

En el capital estructural, demues-

tra la necesidad de modernizar infraes-

tructura tecnológica. De otra parte, se 

observa que es necesario incrementar 

las actividades de I+D+I y especialmente 

hacer un mayor uso de las TICs para la 

gestión de la información y conocimien-

to. Adicionalmente, aunque los encues-

tados afirman que existe una adecuada 

formalización de actividades, es nece-

sario contar con cierto grado de flexibi-

lidad para ajustar las acciones organi-

zacionales al dinamismo del entorno y 

contexto en el que operan.

 Por último, en el Capital Rela-

cional, se destacan como fortalezas las 

relaciones con proveedores, lo cual es 

una ventaja para los procesos producti-

vos, ya que gracias a estos fuertes vín-

culos, las empresas pueden responder 

satisfactoriamente a sus clientes; sin 

embargo, es importante continuar for-

taleciéndose en este aspecto para con-

tribuir, aún más, a la competitividad de 

la empresa. Por otra parte, las relacio-

nes débiles con agentes externos como 

instituciones académicas, científicas y 

estatales, alcaldías locales o SENA, ge-

neran la necesidad de diversificar aún 

más los vínculos con agentes externos, 

siendo prioritario que los empresarios 

se preocupen aún más por la excelencia 

con clientes internacionales.

Recomendaciones
En relación con el capital humano, se 

recomienda continuar fortaleciendo la 

cultura y los valores organizacionales, 

para reforzar la capacidad competitiva 

de la empresa; según Calderón, Cuartas 

y Álvarez (2009) las “Prácticas Innova-

doras de Gestión Humana PIGH como 

prácticas de transformación organiza-

cional moldean la cultura misma de la 

organización, logran modificar las ac-

titudes y comportamientos de las per-

sonas e impactan el desempeño.” Así, 

una de las sugerencias que surgen, es el 

refuerzo a una cultura innovadora y los 

valores implicados para de esta forma 

se aporte a la competitividad empresa-

rial. Frente a este aspecto, es de resaltar 

que cerca de un 38 % de los encuestados, 

estuvieron en cierto nivel de desacuer-

do con los trabajadores que conocen, 

comparten o hacen operativos los valo-

res, creencias y símbolos de la empresa. 
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Adicionalmente, es importante 

establecer algunos estímulos que sean 

coherentes con los nuevos retos prove-

nientes del entorno competitivo, e in-

cluir la gestión de la información y el 

conocimiento apoyado en Tecnologías 

de Información y Comunicación, para 

que de esta forma, se logre la innova-

ción; al respecto cabe agregar que:

Numerosos autores defienden la 

necesidad de identificar la presencia de 

las condiciones de la gestión del conoci-

miento que favorecen capacidad de in-

novación, así como la absorción de infor-

mación y la generación de conocimiento 

útil para desarrollar acciones que reper-

cuten directamente sobre los resultados 

de la empresa. (Acosta, 2013, p. 46) 

Por otra parte, es relevante forta-

lecer los mecanismos de participación 

para la generación de cambios. Estas 

actividades permiten preparar a las 

empresas para las transformaciones 

propias del contexto organizacional, 

como las demandas de innovación. En 

esta línea, se invita a reflexionar sobre 

el dinamismo que deben adquirir, en 

términos estratégicos, las empresas del 

sector textil de Bogotá, ya que los resul-

tados han revelado oportunidades de 

mejora para incluir y desplegar nuevas 

iniciativas.

Por último, se recomienda for-

talecer los procesos con actividades de 

I+D+I en las empresas, dado el papel 

fundamental que han adquirido en la 

capacidad competitiva de las organiza-

ciones. Es importante comprender que 

las empresas no están usando a cabali-

dad herramientas informáticas; en este 

sentido, los esfuerzos de las personas 

destinadas a la investigación, el desa-

rrollo y la innovación pueden verse 

debilitados si no existe una infraestruc-

tura tecnológica acompañada de una 

estrategia de sistemas de información 

alienada con el direccionamiento estra-

tégico de la empresa.

Para gestionar mejoras en el ca-

pital relacional también es necesario 

ahondar en el desarrollo de capital hu-

mano, incrementando las competencias 

para la gestión de información y el aco-

pio e identificación de datos relevantes 

para construir conocimiento, lo cual 

puede aportar a la creación de una or-

ganización de aprendizaje. Esto en con-

gruencia con lo planteado por Briones, y 

Cegarra, (2007) para quienes la gestión 

de la información y el conocimiento es 

una de las actividades claves de la em-

presa en la actualidad y que toca tanto 

al capital humano como estructural.
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