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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del capital intelectual en 

el desempeño organizacional, basado en las dimensiones capital Humano, Capital relacional y capital 

estructural. Se realizó utilizando la metodología de estrategia asociativa explicativa de corte transversal de 

diseño explicativo con variables observables y variables latentes. Se utilizó un cuestionario que compone las 

dos variables de estudio: Capital intelectual (11 ítems) y desempeño organizacional (9 ítems). Se recopiló 

información de una muestra por conveniencia de 398 dueños, administradores y/o gerentes de las Pymes del 

cono este de Lima.  

 

Los resultados permiten concluir que la variable capital intelectual tiene una influencia altamente 

significativa en el desempeño organizacional en las pequeñas y medianas empresas del cono este de Lima. 

Se identifica, además, que el capital humano tiene mayor influencia en el desempeño (0.612), seguido del 

capital estructural (0.154); por último, el relacional con 0.165. Por esta razón, se recomienda que las PYMES 

deben plantear estrategias e indicadores de medición, para gestionar adecuadamente el capital intelectual, de 

tal manera que este pueda ser usado de manera eficiente. 

Palabras Clave: Capital intelectual, desempeño organizacional, capital humano, capital estructural, 

capital relacional. 

 

1. Introducción  

Antiguamente, los tangibles eran considerados los únicos activos que generaban valor para las 
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organizaciones (Ibarra, Vela y Ríos, 2020); sin embargo, a partir de los años 90 el estudio por los intangibles 

empezó a cobrar fuerza (Garcia, Simo y Sallan, 2006). Actualmente, las organizaciones han dirigido 

esfuerzos hacia el descubrimiento del impacto del capital intelectual en el desempeño organizacional 

(Bermúdez y Hernández, 2019), con la finalidad de enfocar esfuerzos en conocimientos que tienen alto valor 

y no han sido suficientemente explotados (Arias, Lozada y Henao, 2019).  

La importancia del capital intelectual reside en el valor que esta genera, dando como resultado la creación 

de ventaja competitiva para la empresa (Bueno, Salmador y Merino, 2008) citado por Villegas, Hernández y 

Salazar (2015). Así también, tienden a mejorar los resultados de la organización; basándose en las habilidades 

de las personas y las capacidades de aprendizaje (De Carvalho, Avila y Sitônio, 2012), conllevando así a las 

organizaciones a adquirir conciencia sobre la implicancia que genera el aprovechar los activos intangibles 

para su optimo desempeño (Ibarra y Hernández, 2019). 

Estudios recientes sobre estas variables, demuestran que existe una fuerte influencia del capital 

intelectual en el desempeño de las organizaciones, dado que, exponen que la dimensión capital organizativo 

presenta mayor influencia sobre la variable desempeño organizacional (Ibarra y Hernández, 2019). 

Asimismo, Gómez (2016) identificó que en las empresas del sector manufacturero las dimensiones capital 

humano y estructural son notables, mientras que en las empresas de servicios, los factores del capital 

estructural y relacional no son notables. Del mismo modo,  Jacobo, Leyva, Daniel y Mendoza (2019) 

determinaron que el capital relacional y el capital estructural influyen de forma positiva y significativa, 

mientras que el capital humano no fue significativo. Por otra parte, Ibarra, Vela y Ríos (2020) concluyeron 

que la gestión del conocimiento sobre la generación de activos intangibles incide en el desempeño de las 

universidades.  

En el Perú, el estudio de estas variables han sido utilizadas en varias investigaciones de literatura gris de 

autores como:  Miranda y Córdova (2021); Paulino (2020); Bravo (2019) y Neira (2018), todos ellos 

determinaron que sí existe una relación positiva y significativa entre el capital intelectual y el desempeño 

organizacional. También se halló el artículo de Limache (2017), donde estudió la relación del capital 

intelectual con la competitividad, en los resultados se encontró que el nivel de capital humano es medio, con 
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una inclinación a un nivel alto y la Competitividad de nivel bajo. Siendo así, la correlación entre Capital 

Intelectual y Competitividad es significativa.  

Se realizó la búsqueda en los repositorios peruanos más reconocidos y no se encontró artículos 

relacionados a nuestras variables de estudio. Por lo tanto, el presente estudio se enfoca en determinar la 

influencia del capital intelectual en el desempeño organizacional. A fin de corroborar el objetivo de 

investigación, se aplicó un instrumento a los dueños y gerentes de las diferentes pequeñas y medianas 

empresas del cono este de Lima. 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Capital intelectual 

El capital intelectual es considerado como un conjunto de recursos intangibles que generan valor y 

riqueza para las empresas. 

 Martin de Casto y García (2003) definen al capital intelectual como la agrupación de recursos intangibles 

y capacidades de carácter estratégico. Pérez y Tangarife (2013) mencionan que no existen de manera física 

y su valor está limitado por los derechos y beneficios que le otorga a su dueño. Hoy se ha convertido en un 

insumo primario en las empresas. 

Para  Perez y Tangarife (2013), el capital intelectual se ha convertido en una fuente primordial para la 

generación de ventajas competitivas, estas son generadas por el conjunto de conocimientos e ideas que poseen 

los miembros de una organización (Román, 2004), creando valores cuantitativos y cualitativos a la 

organización (Alarcón, Alvarez, Goyes, & Perez, 2012) y no solamente a esta, sino también para el individuo  

(Saíz, 2012).  

Sarur (2013) menciona que el capital intelectual es considerado como un agente productor de capitales 

económicos, siendo uno de los recursos fundamentales para mejorar la economía en la empresa (Ramón y 

Hinojosa, 2020), haciéndola capaz de afianzar su transcendencia en el tiempo  (González y Rodríguez, 2011).  
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Mena, Vásconez y Carguaytongo (2017) resaltan que estos recursos no pueden ser valorados desde la 

contabilidad tradicional. 

2.1.1. Capital intelectual y sus dimensiones 

Son diversas las investigaciones de autores respecto a las dimensiones del capital intelectual, el más 

conocido y el más usado es el propuesto por Bontis et al. (2000) quienes proponen tres dimensiones: capital 

humano, estructural y relacional.  

Para Alama et al. (2006), el capital humano es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen 

los individuos. Barrios (2017) menciona que este constituye como uno de los activos más preciados para la 

empresa, siendo la dimensión de mayor preeminencia del capital intelectual (Archibold y Escobar, 2015). 

Daza et al. (2010) precisa que el capital estructural es aquel conocimiento que reside en la organización, 

aunque el colaborador no este, este conocimiento se queda para ser parte de sus operaciones cotidianas. León 

(2020) indica que estos pueden ser: la estructura organizativa, los métodos, procesos de trabajo, programas 

informáticos, base de datos, patentes, dirección de la empresa, etc.   

El capital relacional está definido como las relaciones que genera la empresa con los grupos de interés 

internos y externos (Sánchez, Melián y García, 2007). Roman (2004) menciona que estos pueden ser: clientes, 

proveedores, accionistas, entidades financieras, trabajadores, etc. León (2020) resalta que este conocimiento 

debe ser gestionado de manera adecuada para obtener el mejor beneficio. 

 

2.2. Desempeño organizacional 

Los estudios sobre el desempeño organizacional se basaron en el rendimiento y la productividad, el cual 

a través de los recursos pretenden generar valor para sus integrantes y evaluar el cumplimiento de las metas 

organizacionales. 

Para Gómez (2016), el desempeño de las empresas refieren a la capacidad de capturar el éxito financiero; 

mientras tanto, Bonnefoy y Armijo (2005) mencionan que el desempeño se refiere a la productividad, calidad 

y eficacia que involucran aspectos organizacionales y su relación con el entorno. Es así que Melchor, Lavín 

y Pedraza (2012) refieren que la prosperidad se determina por la productividad de una economía, la cual 
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procede de un grupo de recursos humanos, capital y naturales.  Por otro lado Morris, Rodriguez, Vizán, 

Martínez y Gil (2013) indican que el desempeño organizacional resulta de la dinámica productiva de bienes 

y servicios de una organización. 

 Machorro, Mercado, Cernas y Romero (2016) mencionan que la esencia del desempeño es la producción 

de valor que la organización genera para sus stakeholders a base de los recursos que estos mismos aportan 

de tal forma que la sociedad reconozca a las empresas no solo por sus resultados financieros, sino por la 

interacción e influencia con respecto al entono (García, Quintero y Arias, 2014). 

Barrientos (2003) sugiere que debe evaluarse el desempeño, si esta es inferior se debe plantear acciones 

correctivas y si es satisfactorio debe ser alentado. A esto Ibarra y Hernández (2019) señalan que medir el 

desempeño de la organización conlleva a examinar aspectos internos y externos, logrando que todas las 

unidades de negocio y departamentos cumplan con el objetivo organizacional propuesto (Morales, Jacobo, 

Ochoa y Ibarra, 2019). 

2.3. Capital Intelectual y desempeño organizacional 

Diversos estudios han relacionado el capital intelectual con variables tales como: competitividad, 

innovación y desempeño, es así que nuestra investigación se centra en hallar la influencia del capital 

intelectual sobre el desempeño organizacional.  

Estudios demuestran que el capital intelectual juega un rol importante en el desempeño de las 

organizaciones (Morales et al., 2019). Por tanto, es necesario identificar los conocimientos que no han sido 

suficientemente explotados, ya que, al darles el uso apropiado se obtiene la productividad como resultado 

natural (Arias, Lozada y Henao, 2019). 

Machorro et al. (2016) encontró que el capital intelectual influye directamente en el desempeño 

organizacional, concluyendo que existen relaciones positivas y significativas entre estas variables. Al 

respecto, Gómez (2016) y Jacobo et al., (2019) hallaron que el capital intelectual, específicamente en sus 

dimensiones capital relacional y estructural, influyen de forma positiva siendo notorio en el desempeño de 

las organizaciones que se encuentran en el sector de servicios.  
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En este sentido, Ibarra y Hernández (2019)  recomiendan que el capital intelectual debe ser usado, 

aprovechado y en la medida posible cada organización debe identificar y medir su capital intelectual para 

incrementar su valor económico y potencializar  sus fortalezas, así mismo Ibarra et al., (2020), refiere que 

estas dos variables analizadas son fundamentales en la planeación estrategia de toda institución.  

Considerando lo mencionado y teniendo en cuenta que el capital intelectual está conformado por sus 

dimensiones: capital humano, relacional y estructural se plantean las siguientes hipótesis de investigación:   

• H1: El capital intelectual influye significativamente en el desempeño organizacional de la 

PYMES – Cono Este Lima. 

• H2: El capital humano influye significativamente en el desempeño organizacional de la PYMES 

– Cono Este Lima. 

• H3: El capital relacional influye significativamente en el desempeño organizacional de la 

PYMES – Cono Este Lima. 

• H4: El capital estructural influye significativamente en el desempeño organizacional de la 

PYMES – Cono Este Lima. 

3. Metodología 

3.1. Diseño de estudio 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia de la variable capital intelectual 

en el desempeño organizacional; por lo tanto, está basado en un estudio de estrategia asociativa explicativa 

de corte transversal de diseño explicativo con variables observables y variables latentes (Ato, López, y 

Benavente, 2013). Para ello, se efectuará un análisis de ecuaciones estructurales, donde se mostrará las 

variables endógenas, exógenas, variables observables y sus respectivos errores (Catena, Ramos, & Trujillo, 

2003).   
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A fin de corroborar si existe influencia significativa entre las variables Capital Intelectual y desempeño, 

se aplicará un instrumento a los dueños y gerentes de las diferentes pequeñas y medianas empresas del Cono 

Este - Lima. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Técnicas de muestreo y tamaño de muestro 

Para la recolección de datos, se utilizó el tipo de muestreo aleatorio probabilístico. A través de la fórmula 

para muestras infinitas, obtuvimos el número de las unidades elementales que fueron evaluadas, siendo así 

un total de 384 personas encuestadas entre dueños, administradores y gerentes de la Pymes. 

 

3.3. Instrumentos 

El cuestionario “Relación del capital intelectual y el desempeño” fue creado por Pedraza, Verástegui y 

Alvarez (2021), este cuestionario consta de 2 variables.  

El capital intelectual, que tiene como dimensiones: capital humano (4 ítems), capital estructural (3 ítems) 

y capital relacional (4 ítems), presenta una escala de Likert de 5 puntos donde: 1 = Nunca, 2 = Rara vez, 3 = 

Algunas veces, 4 = La mayoría de veces, 5 = Siempre. 

Ilustración 1 Modelo de investigación 

Fuente: (Pedraza et al., 2021) 
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La variable desempeño organizacional (9 ítems), presenta una escala de Likert de 5 puntos, donde: 1 = 

Pésimo, 2 = Malo, 3 = Regular, 4 = Bueno, 5 = Superior. 

 Se realizó un análisis de fiabilidad de cada dimensión mediante la aplicación del coeficiente alfa de 

Cronbach en donde la dimensión capital humano obtuvo un alfa de 0.87, capital estructural 0.79, capital 

Relacional 0.88 y desempeño organizacional 0.93.  

Para el presente estudio científico se validó el instrumento “Relación del capital intelectual y el 

desempeño” a través de 4 jueces expertos. Obteniendo, en la variable capital intelectual los siguientes 

resultados: relevancia (V de Aiken = 0.95), representatividad (V de Aiken = 0.98) y claridad (V de Aiken = 

0.96). De la misma manera, se realizó con la variable desempeño organizacional, obteniendo los siguientes 

resultados: relevancia (V de Aiken = 0.92), representatividad (V de Aiken = 0.92) y claridad (V de Aiken = 

1.0). 

 

3.4. Procedimientos y técnicas de estadística 

Después de la recolección de datos, los resultados fueron analizados de la siguiente manera: para el 

análisis factorial exploratorio (AFE) se utilizó el software SPSS y para el diseño del modelo se utilizó el 

AMOS V26. 

Los datos fueron examinados mediante tablas y gráficos, para la comprobación de las hipótesis.  

 

3.5. Aspectos éticos 

Para la investigación, se solicitó una carta ante la facultad de Ciencias Empresariales, la cual nos brindó 

respaldo para solicitar el permiso en cada pequeña y mediana para el llenado de la encuesta.  

En cuanto a la recolección de datos, mantendremos el anonimato y la identidad de los participantes, así 

mismo la información recolectada tendrá uso académico sin fines de lucro.   

Además, con la finalidad de evitar el plagio, respetaremos y consideraremos los derechos de autor 

teniendo en cuenta las normativas de redacción y estilos de citación APA. 
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4. Resultados 

4.1. Datos sociodemográficos 

De acuerdo a la tabla 1, el 52.7% de la unidad de estudio corresponde al sexo masculino, mientras que el 

47.3% es del sexo femenino, también se identificó que las organizaciones encuestadas están lideradas en su 

mayoría por jóvenes menores de 40 años, siendo la de mayor proporción aquellos que se encuentran en un 

grupo etario de 31 a 40 años (33.93%).  

Respecto al giro del negocio, el 44.73% pertenece al rubro de servicio, el 44.22 % a comercio y el 11.05% 

al rubro de la industria. La mayor cantidad de empresas encuestadas se ubicó en el distrito de Lurigancho 

(16.71%).  

Finalmente, se identificó que el 29.82% de la unidad de estudio se desempeña como administrador dentro 

de la institución.  

Tabla 1 

Datos sociodemográficos 

  n % 

Género 
Masculino 205 52.70% 

Femenino 184 47.30% 

Edad 

18 a 30 años 120 30.85% 

31 a 40 años 132 33.93% 

41 a 50 años 94 24.16% 

51 a 60 años 38 9.77% 

61 a 70 años 5 1.29% 

Distrito 

Lurigancho 65 16.71% 

San juan de 
Lurigancho 

43 11.05% 

La molina 33 8.48% 

Santa Anita 40 10.28% 

El agustino 33 8.48% 

Chaclacayo 21 5.40% 

Cieneguilla 26 6.68% 

Ate vitarte 6 1.54% 

Ate 122 31.36% 

Rubro al 
que 

pertenece 

Comercio 172 44.22% 

Servicio 174 44.73% 

Industria 43 11.05% 

Cargo que 
desempeña 

Socio 3 .77% 

Administrador 116 29.82% 

Dueño 106 27.25% 

Gerente 66 16.97% 

Jefe 86 22.11% 
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Encargado 12 3.08% 

 

 

Antes de la ejecución del modelo, se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE), donde se obtuvo un 

coeficiente de 0.779 en la prueba de Kaiser Meyer Olkin (KMO), y la prueba de Bartlett determinó un nivel 

de significancia menor a 0.05 (Sig.=.000) para la variable capital intelectual. En la variable desempeño, se 

obtuvieron valores similares (KMO =.906; Sig.=.000). Estos resultados indicaron que es viable realizar el 

análisis. 

Capital intelectual 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,779 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1853,283 

gl 55 

Sig. ,000 

 

Desempeño  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,906 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2004,274 

gl 36 

Sig. ,000 
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Modelo inicial 

 
 

Figure 2 Modelo Propuesto 

 

La figura 2 muestra el modelo estructural propuesto en esta investigación, de acuerdo a los criterios de 

bondad de ajuste que se muestra en la tabla 2, este modelo solo cumplía con uno de los 5 criterios de bondad 

de ajuste (X2/gl; SRMR). Se quitaron los ítems Ce1 y Cre1, que corresponden a las dimensiones de capital 

estructural y capital relacional, por contar con carga factorial baja.  

Al realizar esta modificación los índices de bondad de ajuste mejoraron, como se observa en la tabla 2. 

El modelo estructural final se puede apreciar en la figura 3.   

 
Table 2 Modificación de indices de bondad 

Modelo estructural X2 gl X2/gl CFI SRMR RMSEA PClose 

Modelo estructural inicial  941.689 167 5.639 0.803 0.157 0.112 .000 

Modelo 2  376.506 126 2.988 0.929 0.093 0.074 .000 
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Figure 3 Modelo estructural de la Influencia del Capital Humano en el Desempeño Organizacional  

 

Influencia del capital intelectual en el desempeño  

 
Tabla 2 Influencia del capital intelectual en el desempeño organizacional 

H    Estimados P 

H1 Desempeño organizacional (DSM) <--- Capital Humano   .612 *** 

H2 Desempeño organizacional (DSM) <--- Capital Estructural .154 *** 

H3 Desempeño organizacional (DSM) <--- Capital Relacional  .165 *** 

***p=.000 
 

En la tabla 3, se aprecia que el capital humano, capital estructural y capital relacional influyen de manera 

significativa en el desempeño organizacional, ya que el nivel de significancia es menor a 0.05 en cada uno 

de los casos. Se identifica además que el capital humano tiene mayor influencia en el desempeño. Frente a 
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estos resultados se infiere que el capital intelectual influye de manera significativa en el desempeño, de este 

modo se responde a la hipótesis general planteada en la presente investigación.  

5. Discusión 

El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia del capital intelectual en el desempeño 

organizacional, donde se pudo comprobar que el capital intelectual influye de manera significativa en el 

desempeño organizacional; así mismo, resalta que la dimensión capital humano presenta  mayor influencia,  

esto concuerda con la investigación de Morales et al., (2019), quienes hallaron que el capital intelectual 

influye de manera significativa en el desempeño de las instituciones de educación básica del sur de Sonora, 

siendo el capital humano el que mayor importancia y contribución tiene en el modelo con un 58.1%.  

Los resultados armonizan con lo planteado por Bontis (1998), quien considera al capital humano como 

uno de los principales impulsores del desempeño organizacional.  

En las investigaciones de Ibarra y Hernández (2019), y Jacobo et al., (2019) demostraron que existe una 

clara asociación entre el capital intelectual y el desempeño. Sin embargo, en ambos el resultado de relación 

entre el capital humano y desempeño difiere de nuestra investigación, ya que no presentan relación. Villegas 

et al., (2015) indica que los empresarios no destinan los recursos necesarios para incrementar su potencial. 

Por ello, es urgente que los accionistas y directivos rediseñen sus estrategias de crecimiento y desarrollo 

incentivando al capital humano, quien es pieza clave en la creación de valor. 

6. Conclusión 

En la presente investigación, se estudió la influencia del capital intelectual en el desempeño 

organizacional de las pequeñas y medianas empresas del cono este de Lima. Los resultados demostraron que 

sus dimensiones influyen de manera significativa en el desempeño organizacional. Se comprueba que el 

capital intelectual junto a sus dimensiones contribuye al logro de objetivos y a un desempeño eficiente de la 

organización. 
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El capital humano demostró tener mayor influencia sobre el desempeño organizacional (0.612), de modo 

que cumple con los elementos principales de esta dimensión, siendo estos el conocimiento, las competencias, 

habilidades y la capacidad de resolver conflictos. 

El capital estructural, en este estudio, demostró tener menor influencia (0.154); sin embargo, esto no le 

resta importancia en la organización, al contrario, trabaja junto con el capital humano ya que este no puede 

ser ejecutado de manera independiente, es así que este elemento desarrolla procesos, sistemas, proyectos de 

innovación logrando en conjunto un mejor desempeño organizacional. 

El capital relacional se visualiza con un nivel medio de influencia (0.165), demostrando que las alianzas 

estratégicas y la relación con agentes externos tienen relevancia en la gestión y el desempeño organizacional.  

En conclusión, el estudio evidenció que las pequeñas y medianas empresas, pese a no contar con la 

estructura y dimensión de una gran empresa, demostraron interés en gestionar su capital intelectual, dando 

mayor énfasis al capital humano y en menor medida el capital estructural y relacional, lo cual se corrobora 

con resultados obtenidos, por lo que también se acepta la hipótesis planteada. 

7. Recomendaciones 

Con relación a lo anterior, las PYMES deben plantear estrategias e indicadores de medición, para 

gestionar adecuadamente el capital intelectual, de tal manera que este pueda ser usado de manera eficiente, 

ya que al ser identificado y medido podrá incrementar su competitividad, fortalezas, valor económico y por 

ende asegurar su permanencia en el mercado.  

Acotando a la investigación podemos resaltar que el Capital Intelectual es importante para el Desempeño 

Organizacional; sin embargo, no todas sus dimensiones tienen el mismo impacto, por lo cual debe ser 

estudiado minuciosamente. Por último, se recomienda realizar estudios en sectores de mercado específicos y 

otras áreas geográficas, así como también relacionar la variable capital intelectual con otras variables. Esto 
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permitirá ampliar el campo de investigación, logrando obtener mayor información para las empresas y 

facilitando la toma de decisiones para los directivos. 
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