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Resumen  

 

La búsqueda constante de los mejores resultados es un tema prioritario en cualquier agenda 

organizacional, por lo cual, además de hacer un uso eficiente de los recursos tangibles, el desafío de los 

estrategas es capitalizar los recursos intangibles disponibles. Por ello, el objetivo del presente manuscrito 

es determinar la relación entre el capital intelectual (CI) sobre el desempeño organizacional (DO). El método 

empleado fue un análisis bibliométrico mediante una base de datos de 2,559 artículos científicos indexados 

en Scielo, Scopus y Web of Science, del año 1980 al 2019. Los resultados sugieren que el estudio del CI y 

DO ha trascendido en el transcurso de los años, puesto que la información presentada brinda una visión 

integral de la evolución e impacto en esta temática. Respecto a las limitaciones de este trabajo, debe 

mencionarse los recursos científicos utilizados en la realización del análisis bibliométrico (i.e. publicaciones 

científicas y bases de datos).  
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Abstract  

 

The constant search for the best results is a priority issue in any organizational agenda, so, in addition to 

making efficient use of tangible resources, the challenge for strategists is to capitalize on the available 

intangible resources. Therefore, the objective of this manuscript is to determine the relationship between 

intellectual capital (IC) on organizational performance (OP). The method used was bibliometric analysis 

using a database of 2,559 scientific articles indexed in Scielo, Scopus and Web of Science, from 1980 to 

2019. The results suggest that the study of IC and OP has transcended over the years Since the information 

presented provides a comprehensive view of the evolution and impact on this topic. Regarding the 

limitations of this work, the scientific resources used in carrying out the bibliometric analysis (i.e. scientific 

publications and databases) should be mentioned.  
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Introducción  

 

     Los tomadores de decisiones en el día a día deben de ejecutar un sinfín de acuerdos que afectan directa 

e indirectamente el desempeño organizacional (DO) de las instituciones que dirigen, desde los más 

sencillos y rutinarios (e.g. agendar las reuniones semanales) hasta los más complejos y difíciles de tomar 

(e.g. negociar alianzas con empresas rivales). Por ello, es innegable el papel fundamental que juegan los 

administradores de puestos gerenciales en su labor de alcanzar ventajas competitivas y ser siempre los 

mejores ante los actores de interés, por ejemplo, los clientes, proveedores, accionistas, instituciones 

financieras y los empleados de la corporación.  

 

     Trabajos académicos realizados por Bakhsha, Afrazeh, y Esfahanipour (2018) han constatado que es 

la gestión del conocimiento de los altos directivos y sus colaboradores el componente clave para la 

competitividad, puesto que los entornos altamente dinámicos han llevado a evolucionar radicalmente la 

forma en que se desenvuelve las organizaciones (Cortina, Flores, y Álvarez, 2019). El actual escenario 

obliga a las empresas a generar ideas innovadoras para el logro de sus objetivos organizacionales, siendo 

las habilidades, competencias y conocimientos de las personas el motor para la creación de valor y 

aprovechamiento de los recursos, tal como lo mencionan Hashim, Osman, y Alhabshi (2015) quienes 

argumentan que en el nuevo milenio el trabajo de las personas requerirá cada vez menor esfuerzo físico y 

más trabajo intelectual.  

  

     En otras palabras, el capital intelectual (CI) es el recurso estratégico que bien administrado representa 

el impulsor del cambio y la innovación para asegurar el éxito organizacional, refiriéndose al CI como la gran 

diversidad de activos intangibles que forman parte de la cartera de recursos a disposición de los estrategas 

y que fortalecen la posición competitiva de la organización en el mercado. En un pensamiento más 

extendido, es contemplar al CI como una especie de operación matemática, donde son sumados cada uno 

de los tipos de conocimiento empleados por la empresa para ganar ventajas competitivas sostenibles en 

el tiempo (Edvinsson, 1997; Aramburu, Sáenz, y Blanco, 2015).  

 

     El CI como recurso cuantificable no figura en el balance general, puesto que el departamento de 

contabilidad se ha visto limitado en la tarea de cuantificar la amplia gama de activos intangibles que posee 

la organización (Gogan, Artene, Sarca, y Draghici, 2016), sin embargo, es de reconocer que este tipo de 

activos posee más valor organizacional que los recursos tangibles que si son incluidos en los estados 

financieros (Hashim et al., 2015). Los activos intangibles son intrínsecamente complicados de medir y 

abarcan una gran cantidad de recursos organizacionales conocidos como activos del conocimiento 

(Kannan y Aulbur, 2004; Allameh, 2018), pero a pesar de la problemática de ser reflejados correctamente 

en un estado financiero básico, los recursos intangibles son importantes generadores de valor (Villegas, 

Hernández, y Salazar, 2011). La diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros da como resultado 

el CI, a medida que aumente el CI la rentabilidad de la empresa crecerá en consecuencia (Dumay, 2012).  

 

     Por lo anterior es que la existencia del vínculo entre el CI y el DO debe ocupar el interés de la alta 

gerencia para la gestión de estrategias que capitalicen el potencial intelectual de la compañía, debido a los 

beneficios que este genera y que ha sido evidenciado desde diferentes perspectivas y contextos en 

estudios realizados, por ejemplo, en la industria hotelera (Sardo, Serrasqueiro, y Alves, 2018), iglesias 

(Freeburg, 2018), industria de alimentos (Boljanovic, Dobrijević, Cerovic, Alcakovic, y Djokovic, 2018), 

adultos mayores (Goulding, 2018), sector educación (Chatterji y Kiran, 2017), la competitividad de las 

ciudades (Matos, Vairinhos, Dameri, y Durst, 2017), entre otros.  
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     Con este argumento, la presente investigación tiene como objetivo contextualizar la concentración de 

investigaciones referentes al CI y el DO, bajo la realización de un análisis bibliométrico que permita conocer 

la tendencia de estudio de esta temática de interés, a fin de brindar una visión integral de la importancia 

que para las organizaciones representa le gestión del CI en sus diferentes escenarios de actuación. Para 

tal motivo, este análisis inicia con una revisión del estado de arte que contempla a las variables de estudio 

(i.e. CI y DO), para posteriormente detallar el método utilizado para la recolección de los datos y así 

presentar los resultados obtenidos y su correspondiente discusión, finalizando con la exposición de las 

conclusiones más relevantes a que da lugar esta investigación. 

 

Marco teórico y estado del arte 

      

Enfoques de estudio del capital intelectual  

 

     El término de CI es comúnmente utilizado para hacer referencia a todo el conocimiento a disposición de 

las organizaciones que podría ser utilizado en la formulación, implementación, y evaluación oportuna de 

estrategias organizacionales o empresariales (Aramburu et al., 2015). A pesar de que en la práctica se 

ejecutan estrategias similares, la diferencia consiste en cómo son ejecutadas estas, es decir, la “mente” 

detrás de cada estrategia implementada (Dumay, 2012). Desafortunadamente, “los flujos de conocimiento 

son invisibles, no dejan rastro de papel por los que puedan ser medidos y seguidos” (Krugman, 1991, p. 

53). Por tanto, una definición bastante completa del CI es: 

 

             Acumulación de conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización, 

compuesta por un conjunto de activos de naturaleza intangible o recursos y capacidades basados 

en conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada estrategia, en combinación 

con el capital físico o tangible, es capaz de producir bienes y servicios y de generar ventajas 

competitivas o competencias esenciales para la organización en el mercado (Bueno et al. 2008, p. 

53) 

 

     Se requieren de procesos internos que brinden una solides a la estructura organizacional, puesto que 

el CI por sí mismo no garantiza el éxito (Freeburg, 2018). Por esto, existen una amplia cantidad de trabajos 

académicos que abordan el tema del CI bajo la óptima de tres dimensiones básicas que poseen un gran 

poder explicativo del fenómeno estudiado, siendo estos el capital humano (CH), capital relacional (CR) y 

capital estructural (CE) (Bakhsha et al., 2018; Cabrilo, Kianto y Milic, 2018; Cleary, 2015; Roos, 2017; 

Sumedrea, 2013).  

 

     El CH, como indica su nombre, consiste en valorar el intelecto de todo el personal que conforma la 

organización, desde el empleado de oficina hasta el Director Ejecutivo. Autores como Allameh (2018) y 

Phusavat, Comepa, Sitko, y Ooi (2011) señalan que el CH es probablemente el activo intangible más 

importante para cualquier institución, puesto que integra las capacidades colectivas de la fuerza laboral 

que está adscrita a la corporación para la resolución de problemas operativos y estratégicos, en sus 

diferentes niveles de complejidad. Mediante la Tabla 1, se presentan algunas definiciones del CH 

detectadas durante la revisión de la literatura, además, se pueden observar tres características muy 

particulares de esta dimensión explicativa del CI: 1) El conocimiento puede acumularse en los empleados, 

2) El conocimiento acumulado en cada empleado es de su propiedad, y 3) Si el empleado abandona la 

organización, esta pierde el conocimiento acumulado en dicho empleado. 
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Tabla 1 

Diversas definiciones del CH 

Fuente Definición 

Buenechea-Elberdin, 
Sáenz, y Kianto 
(2018, p.1760) 

"El capital humano se refiere al conocimiento que se 
acumula en las personas que trabajan en la 

empresa". 

Gogan et al. (2016, 
p. 196) 

"se refiere a las características y las cualidades 
intelectuales de las personas de la empresa que 

deben reaccionar a los cambios del mercado y las 
necesidades de los clientes". 

Hejazi, Ghanbari, y 
Alipour (2016, p.262) 

"el capital humano está incrustado en las personas 
de una organización, y la organización pierde estos 

capitales cuando los individuos se van". 

Kannan y Aulbur 
(2004, p.389) 

"El capital humano se refiere al valor acumulado de 
las inversiones en la capacitación, la competencia y 

el futuro de los empleados". 

Sumedrea (2013, 
p.140) 

"El capital humano incluye todos los conocimientos, 
habilidades, habilidades, talentos, experiencia y 

conocimientos disponibles para los miembros de la 
organización, así como la motivación y el 

compromiso con la organización y sus valores, que 
son necesarios para realizar las tareas diarias 

requeridas, aplicando las estrategias de la empresa". 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

     Tal como se describe en la Tabla 1, elementos característicos del CH pueden ser la satisfacción en el 

trabajo, la inteligencia emocional, experiencia acumulada, motivación, espiritualidad, carisma, don de 

mando, competencia en el trabajo, comportamiento organizacional, liderazgo, lealtad de los empleados, el 

know-how del personal, nivel de entrenamiento, amabilidad, sentido común, trabajar bajo presión, 

creatividad, manejo de problemas conceptuales y no conceptuales, adaptabilidad, talentos, grados 

académicos, valores, entre otros factores que refieren al potencial de las personas para el cumplimiento de 

las actividades asignadas (Bakhsha et al., 2018; Cabrilo et al., 2018; Cricelli, Greco, y Grimaldi, 2014; 

Sumedrea, 2013). 

 

     En lo que refiere al CE, o también llamado capital organizativo por algunos autores como Phusavat et 

al. (2011) y Youndt, Subramaniam y Snell (2004), hace alusión al conocimiento que es susceptible de ser 

codificado por la organización (e.g. manuales organizacionales, procesos ejecutivos, flujos de información) 

pero que resulta necesario para regular el comportamiento de los colaboradores que la integran (Allameh, 

2018; Buenechea-Elberdin et al., 2018). Es decir, el CE integra un conjunto de reglas sobre qué hacer y 

cómo desarrollar las actividades asignadas, acorde a las políticas y filosofía de la organización (Aramburu 

et al., 2015). El CE facilita la formación del CH y la gestión para la innovación (Kong, 2017). Asimismo, 

Flores, Álvarez-Herrera, y Pedraza (2020) resaltaron cuatro características medulares del CE: 1) 

intangibilidad, 2) propiedad de la organización, 3) conocimiento codificado, e 4) infraestructura requerida 

para cumplir los objetivos trazados. Algunas definiciones concernientes al CE se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Diversas definiciones del CE 

Fuente Definición 

Aramburu et al.  
(2015, p.45) 

"Se refiere al conjunto de intangibles de naturaleza tanto explícita 
como implícita, formal e informal, que permiten que la actividad 
de la empresa se estructure y desarrolle de manera efectiva y 

eficiente" 

Cabrita y Bontis 
(2008, p.217) 

“Un activo estratégico valioso, que comprende activos no 
humanos como sistemas de información, rutinas, procesos y 

bases de datos. Es el esqueleto y el pegamento de una 
organización porque proporciona las herramientas y la 

arquitectura para retener, empaquetar y mover el conocimiento a 
lo largo de la cadena de valor.” 

Matos et al. (2017, 
p.695) 

"El capital estructural consiste en las infraestructuras, procesos, 
rutinas, software y bases de datos que permiten el 

funcionamiento de las organizaciones". 

Ochoa-Hernández, 
Prieto-Moreno, y 
Santidrián-Arroyo 

(2013, p. 65) 

"El capital estructural no sólo potencia y da cuerpo al capital 
humano, sino que, además, revela la aptitud de la organización 
para trasmitir y almacenar material intelectual. A diferencia del 

capital humano, el estructural sí puede ser propiedad de la 
empresa y objeto de negociación". 

Silva, Barahona, y 
Galleguillos (2014, 

p.570) 

"... representa el conocimiento que ha pasado de estar localizado 
en las personas y sus relaciones, a incorporarse en las 
estructuras organizativas, como es el caso de la cultura 

organizativa, las rutinas, políticas o procedimientos 
organizativos..." 

Yasar, Isik, y Calisir 
(2015, p. 356) 

"En contraposición al capital humano, el capital estructural 
permanece dentro de la organización, incluso si las personas 

abandonan la empresa". 

Yaseen, Dajani, y 
Hasan (2016, p. 169) 

"El capital estructural contiene conocimiento explícito o artefactos 
de conocimiento codificado" 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

     Algunos de los elementos de CE, de acuerdo con Bakhsha et al. (2018), Cabrilo et al. (2018), Matos et 

al. (2017), Sumedrea (2013) y Yudawisastra, Manurung y Husnatarina (2018) son, bases de datos, 

software, manuales organizacionales, sistemas de información, patentes o propiedades intelectuales, 

procesos operativos, rutinas, marcas registradas, infraestructura, cultura organizacional, y todo aquello que 

es propiedad de la organización, pero necesario para que el personal realice con efectividad las 

operaciones corporativas de la institución. 

 

     El CR, por otra parte, es definido por algunos autores como capital social, capital de negocio, o capital 

del cliente (Daud y Yusoff, 2011; Ibarra y Hernández, 2018; Youndt et al., 2004). Típicamente el CR es 

contemplado como las relaciones puestas en marcha por las organizaciones con las entidades externas a 

ella (Cabrilo et al., 2018), la forma en cómo se relaciona la organización con su entorno y el conocimiento 

resultante de dicha interacción (Allameh, 2018; Sánchez, Melián, y Hormiga, 2007). En la Tabla 3 se 

muestran algunas definiciones del CR, como se puede observar, esta dimensión explicativa del CI tiene 
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dos características básicas: 1) Interacción con el entorno directo de la organización (e.g. clientes, 

proveedores, y competidores), y 2) Interacción con el entorno indirecto de la organización (e.g. ambiente 

político y económico). 

 

Tabla 3 

Diversas definiciones del CR 

Fuente Definición 

Álvarez, Lavín, 
Pedraza, e Ibarra 

(2018, p. 113) 

"El capital relacional tiene que ver con la forma en que la empresa 
interactúa con los clientes, proveedores, socios, competidores y con 

las instituciones de regulación" 

Bakhsha et al. 
(2018, p. 1665) 

"El capital relacional enfatiza la capacidad de la organización para 
interactuar con el entorno empresarial" 

Longo, Mariani, y 
Mura (2009, p. 367) 

"El capital relacional está asociado con la red de relaciones que la 
organización y sus miembros pueden establecer tanto dentro como 

fuera del entorno de trabajo" 

Tayles, Pike, y 
Sofian (2007, p. 524) 

"El capital intelectual relacional (CIR) captura el conocimiento de los 
canales del mercado, las relaciones con clientes y proveedores y las 

redes gubernamentales o industriales" 

Yang y Lin (2009, p. 
1967) 

"el capital relacional es una forma intermediaria de capital intelectual 
que consiste en recursos de conocimiento integrados, disponibles a 
través de redes de relaciones entre pares, clientes, proveedores y 

socios comerciales y disponibles a través de ellos" 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

     De acuerdo Ibarra y Hernández (2018) y Nuryakin y Ardyan (2018), el CR tiene un efecto positivo 

significativo en el desempeño del marketing, puesto que una empresa puede ofertar el mejor producto o 

servicio en el mercado, pero si descuida las alianzas estratégicas formales con los proveedores y clientes 

clave del negocio, la ventaja competitiva puede peligrar, pues la apertura hacia el exterior trae como riesgo 

inherente el posible oportunismo de las empresas competidoras y no competidoras (Brockman, Khurana, y 

Zhong, 2018). 

 

     Es por ello que como elementos del CR se pueden mencionar la lealtad de los clientes, relaciones 

formales e informales entre los empleados, información de los clientes, red de relaciones con proveedores 

y clientes, alianzas y asociaciones, sistemas de redes, satisfacción del cliente, redes sociales, relación con 

los accionistas, imagen corporativa, red de relaciones con la comunidad, licenciamientos, franquicias, entre 

otros (Adler y Kwon, 2002; Bakhsha et al., 2018; Cabrilo et al., 2018; Cricelli et al., 2014; Hashim et al., 

2015; Sumedrea, 2013; Zablah, Bellenger, y Johnston, 2004). 

 

     En definitiva, las tres dimensiones del CI mencionadas con anterioridad, desde sus diferentes 

perspectivas tienen un efecto positivo en el desempeño de los negocios (Cleary, 2015). El gran reto para 

los administradores es saber manejar esta complejidad de elementos, pues resulta imperativo comprender 

a la perfección el peso específico de las fortalezas organizacionales para el diseño acertado de estrategias 
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que potencialicen las oportunidades del éxito y supervivencia en el mercado (Bakhsha et al., 2018; Hashim 

et al., 2015), tal como se detalla en la siguiente sección. 

 

Capital intelectual y el desempeño organizacional  

 

     La era del conocimiento ha puesto aprueba la habilidad de los tomadores de decisiones para administrar 

el CI y entender su impacto en el valor del producto o servicio que facilite la gestión de ventajas 

competitivas. Existe un consenso de que el CI tiene una influencia positiva en el DO (Ibarra y Hernández, 

2018; Yudawisastra et al., 2018). Como se ilustra en la Figura 1, la interacción entre el CI y el DO se 

reflejará en la creación de ventajas competitivas sostenibles que maximicen la eficiencia y eficacia operativa 

de la administración organizacional en todos sus niveles. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Comunión entre el CI y el DO 

 

     El CI no opera de manera automática, se requieren de procesos que apoyen toda la estructura 

organizacional (Freeburg, 2018). A su vez, el DO influye en el desempeño individual manifestado y exigido 

al personal (Allameh, 2018). Por ello es por lo que deben plantearse estrategias que integren plenamente 

la visión intelectual de las entidades, mediante un proceso armonioso del CI en beneficio del desempeño 

de la organización (Kong, 2017). Por ejemplo, una relación a largo plazo incrementará la lealtad de los 

clientes y el desempeño empresarial (Nuryakin y Ardyan, 2018).  

 

     Dicho lo anterior en palabras de Edvinsson y Sullivan (1996), refiere a que:  

             “la existencia de una reserva de conocimiento (capital intelectual) no es suficiente para explicar el 

alto valor que el mercado otorga a muchas compañías de conocimiento. De hecho, es la capacidad 

de las empresas para aprovechar su capital intelectual lo que quizás sea una clave mayor para la 

rentabilidad” (p. 357). 

 

     Es decir, para salir victorioso del coliseo, se debe cambiar el enfoque tradicionalista de la simple mano 

de obra como factor de éxito, a una estrategia que magnifique el conocimiento por medio de la empresa 

basada en la ciencia (Yudawisastra et al., 2018). Desde el punto de vista de los recursos, es necesario 

buscar la combinación óptima de estos para crear nuevas ventajas competitivas y proteger las que ya se 
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tienen, conciliando los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores externos (oportunidades y 

amenazas) a la estrategia empresarial (Khan, 2016).   

 

     Según Hejazi et al. (2016) es la gestión estratégica del CI la que en el actual escenario de los negocios 

refleja una verdadera ventaja competitiva y éxito para la organización, más que el impacto que los recursos 

físicos y financieros pueden generar. Ello debido a que la rivalidad empresarial basa su eficiencia en la 

influencia positiva que el CI tiene sobre el DO (Tripathy, Sahoo, Kesharwani, y Mishra, 2016), tal como lo 

han evidenciado autores como Adreeva y Garanina (2016), Ahmed, Vveinhardt, y Streimikiene (2017), 

Barkat, Beh, Ahmed, y Ahmed (2018), Ferreira y Franco (2017), Iqbal, Latif, Marimon, Sahibzada, y Hussain 

(2019), Mehralian, Nazari, y Ghasemzadeh (2018).  

 

     En síntesis, el CI y los diversos factores que lo componen suele representar un elemento clave de éxito 

para la generación de estrategias empresariales que basadas en el conocimiento y la innovación 

contribuyen significativamente en el desempeño de la organización y su capacidad para actuar y adaptarse 

a los cambios constantes del entorno global, por ello la importancia de su estudio y el interés de la presente 

investigación. 

 

Métodos  

 

     Como se ha mencionado con antelación, la presente investigación tiene como finalidad realizar un 

análisis bibliométrico descriptivo y retrospectivo respecto a la temática del CI y su incidencia en el 

desempeño de la organización, objetivo para el cual se han examinado las bases de datos Scielo, Scopus 

y Web of Science por contener investigaciones multidisciplinarias de alta calidad proveniente de revistas 

líderes a nivel mundial en áreas como las ciencias sociales, las ciencias y las artes y humanidades, 

principalmente, y por mantener métricas de alto prestigio e indicadores de impacto para la comunidad 

académico científica (Alvarez-Aros y Álvarez, 2018). 

 

     Un análisis bibliométrico, de acuerdo con González, Moya, y Mateos (1997) consiste en una indagación 

de tipo documental sobre el desarrollo y crecimiento de la producción científica que cierta área de 

conocimiento ha tenido durante las últimas décadas y contempla para tal efecto indicadores de medición 

que incluye desde  el número y distribución de las publicaciones, su evolución en el transcurso de los años, 

la productividad de los autores, el impacto dentro de la comunidad científica, la colaboración en las 

publicaciones, número y distribución de referencias, entre otros.  

 

     Para el caso particular de este estudio se han considerado como indicadores bibliométricos el análisis 

del número de publicaciones realizadas en torno a la temática del CI, DO y la relación entre ambos 

constructos de acuerdo con el año de su publicación, el área de estudio, las revistas en que se han 

publicado las investigaciones realizadas, el idioma de los manuscritos y la procedencia de los autores. 

 

     La búsqueda se realizó utilizando las palabras clave “CI” “intellectual capital”, “DO” y “organizational 

performance”, logrando la concentración de 2,559 artículos científicos publicados del año 1980 a 2019 que 

contenían las palabras claves mencionadas en el título del manuscrito, excluyendo para efectos de este 

estudio, los documentos como reseñas, revisiones, material de editorial, libros, reportes de caso y otros.  

 

     Para el análisis de los datos se conformó una base de datos en procesador Excel a través de la cual se 

lograron detectar y eliminar datos redundantes, para posteriormente trasladar los datos al software 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y a partir de ello aplicar la técnica de 
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estadística descriptiva, principalmente la tendencia de frecuencias y porcentajes, a fin de obtener los 

resultados del estudio. 

 

Resultados  

 

     Para la presentación de los resultados se dará inicio con el número de publicaciones encontradas por 

cada palabra clave que fue introducida en las bases de datos consultadas, lo cual dio lugar al total de los 

2,559 artículos analizados, de los cuales 67 se encontraron con la palabra CI, 28 con DO, 949 con 

intellectual capital, 1,503 con organizational performance y 12 con la fusión de intellectual capital and 

organizational performance (Ver Figura 2). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Porcentaje de artículos, según palabras de búsqueda 

 

Por año de publicación  

 

     En lo que respecta al volumen de investigaciones según el año de publicación, se tiene que es a partir 

del año 2008 cuando la temática de estudio del CI y el DO empieza a reflejar un mayor interés por parte de 

la comunidad académica, logrando un aumento del volumen de publicaciones en el año 2017 al concentrar 

309 investigaciones publicadas, tal como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Volumen de investigaciones, según el año de publicación 

Año  CI DO IC OP IC y OP 
Total por 
año de 

publicación 

1980 0 0 0 2 0 2 

1981 0 0 0 0 0 0 

1982 0 0 0 5 0 5 

1983 0 0 0 3 0 3 

1984 0 0 0 6 0 6 

1985 0 0 1 9 0 10 

1986 0 0 0 2 0 2 

1987 0 0 0 5 0 5 

1988 0 0 1 6 0 7 

1989 0 0 0 3 0 3 

1990 0 0 0 5 0 5 

1991 0 0 0 5 0 5 

1992 0 0 0 4 0 4 

1993 0 0 2 5 0 7 

1994 0 0 1 10 0 11 

1995 0 0 2 7 0 9 

1996 0 0 0 12 0 12 

1997 0 0 7 16 0 23 

1998 0 0 8 10 0 18 

1999 0 0 8 9 0 17 

2000 0 0 10 14 0 24 

2001 0 0 6 14 0 20 

2002 1 0 11 18 0 30 

2003 3 0 9 29 0 41 

2004 0 0 9 21 0 30 

2005 1 0 19 28 0 48 

2006 3 0 15 49 0 67 

2007 2 1 22 40 0 65 

2008 3 1 27 59 0 90 

2009 4 0 38 67 2 111 

2010 7 2 34 79 0 122 

2011 2 4 71 112 1 190 

2012 6 4 53 100 0 163 

2013 6 2 45 75 1 129 

2014 4 2 44 85 0 135 
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2015 6 5 98 132 1 242 

2016 8 3 113 145 2 271 

2017 9 1 150 147 2 309 

2018 2 3 135 155 2 297 

2019 0 0 10 10 1 21 

Total por 
palabra de 
búsqueda 

67 28 949 1,503 12 2,559 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por área de estudio  

 

     Al analizar las investigaciones realizadas por área de estudio, los resultados obtenidos reflejan una 

mayor tendencia hacia el área de negocios económicos, seguido de ciencias de la comunicación, 

ingeniería, leyes de gobierno y matemáticas, mismas que se detallan en la Figura 3, donde se muestra 

como ejemplo las 20 principales áreas de estudio en que se enmarcan las investigaciones realizadas del 

CI y DO desde la década de los 80´s al corte de esta investigación (2019). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Frecuencia de las investigaciones según el área de estudio 

 

Por revista de publicación 

 

     En lo que a revistas de publicación refiere, es preciso destacar que se analizó un registro de 47 revistas 

en las que se han publicado títulos sobre CI y 23 para el tema de DO, en tanto que para la palabra de 

búsqueda de intellectual capital los resultados arrojaron un total de 508 revistas en las que se han publicado 
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investigaciones bajo este título, mientras que para organizational perfomance el número de revistas de 

publicación es de 617 y solo 12 revistas que tienen como temática de estudio la relación entre intellectual 

capital y organizational performance. 

 

     No obstante, es importante señalar que en un promedio del 71% de las revistas analizadas solo se ha 

encontrado una investigación publicada, por lo que en la Figura 4 se han concentrado las revistas de 

publicación que mayor porcentaje de investigaciones han arropado respecto al estudio de CI y DO, y que 

por sus indicadores de impacto son incluidas en las bases de datos Scielo, Scopus y Web of Science, aquí 

analizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Principales revistas de publicación para la temática de CI y DO 

 

Por idioma del manuscrito  

 

     Otro indicador bibliométrico por analizar es el idioma en que las investigaciones analizadas han sido 

publicadas. Para tal efecto los resultados obtenidos exponen como predominante el idioma inglés con un 

total de 1,667 publicaciones, seguido del idioma coreano con 590 manuscritos, el español con 146, el 

portugués con 88, el ruso con 58 y en menor proporción los idiomas francés, alemán y turco con 6, 2 y 2 

publicaciones respectivamente. 

 

 

Por institución de procedencia de los autores  

 

     Como último indicador de medición de esta bibliometría, se presenta el análisis realizado de los autores 

según su institución de procedencia, quienes con su contribución aportan conocimiento a la comunidad 

académico-científica referente a la temática de CI y DO en sus diferentes contextos de estudio (Ver Figura 

5). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Principales instituciones de procedencia de los autores 

 

Discusión de resultados  

 

     Una vez detallados los resultados obtenidos del análisis realizado, es importante mencionar algunas 

consideraciones. 

  

     En primer lugar, es de resaltar que, de acuerdo con la revisión de literatura, autores como Ibarra y 

Hernández (2018) y Yudawisastra et al. (2018) sostienen que el CI tiene un impacto positivo y significativo 

en el DO y, consecuentemente, debe ser capitalizado en su totalidad por los estrategas de las 

organizaciones a fin de gestar las acciones necesarias para alcanzar eficientemente los objetivos 

deseados. Sin embargo, acorde a los resultados visualizados en la tabla 4, son escasos los estudios 

científicos que exponen científicamente la relación entre estas dos variables. Pese a ello, hay que 

reconocer que esta línea de investigación podría repercutir positivamente en la búsqueda de las mejores 

prácticas de la organización al proponer sugerencias de mejora para administrar correctamente el basto 

catálogo de activos intangibles utilizables (Borrás-Atiénzar y Campos-Chaurero, 2018). 

 

     Otro de los aportes importes derivado del análisis de resultados es la coincidencia con Sardo et al. 

(2018), Freeburg (2018), Boljanovic, et al. (2018), Goulding (2018), Chatterji y Kiran (2017) y Matos et al. 

(2017), al comprobar las diversas   áreas de estudio bajo las cuales ha sido abordado el análisis del CI, 

investigaciones que son trascendentales en el diseño de modelos estratégicos contemporáneos que 

facilitan la actividad de los puestos directivos organizacionales, al proporcionar una visión más holística de 

la industria a la cual pertenecen. Igualmente, para los creadores de políticas públicas constituyen un 

referente literario básico para la formación e implementación de acciones proactivas enfocadas a impulsar 

la competitividad a través del CI (Flores et al., 2020). 
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     Las publicaciones contempladas en el análisis bibliométrico, de igual forma, apuntan a la existencia de 

un desarrollo en el rol que juega el CI y los indicadores de desempeño en el éxito organizacional, tal como 

lo señalan Fuentes, Osorio, y Mungaray (2016). Ello debido al énfasis que diversas revistas de publicación 

han dado a temas relacionados con el capital intelectual, la gestión estratégica, gestión de recursos 

humanos, crecimiento económico, innovación y el desarrollo empresarial. 

 

     Por otra parte, independientemente de la institución de procedencia (Figura 5), los aportes realizados 

por la comunidad académico-científica sugieren que el CI alude al cumplimiento satisfactorio de los 

propósitos organizacionales, siendo esta una línea de pensamiento homogénea que  encarna un área de 

oportunidad para diseñar e implementar estrategias de colaboración entre instituciones educativas a fin de 

generar valor académico que coadyuve al logro de los indicadores de competitividad empresarial 

(Ledezma, Bernal, y Pedraza, 2019). 

 

Conclusiones  

 

     La importancia de estudio del CI y el desempeño de las organizaciones ha incrementado gradualmente 

durante la última década, pues así lo evidencian los resultados analizados en esta investigación. 

Particularmente, lo que refiere a la producción científica bajo el título de DO se puede decir que tiene una 

tendencia relativamente mayor a las investigaciones desarrolladas en el contexto de CI. Sin embargo, para 

la comunidad académica y las organizaciones actuales ambas temáticas representan un área prioritaria en 

la generación de conocimiento debido a la trascendencia que estas variables poseen para la supervivencia 

y éxito de toda organización. 

 

     En los escenarios actuales donde la dinámica y entorno turbulento ha cambiado en forma constante los 

métodos y técnicas de trabajo, el CI ha venido a propiciar una nueva visión para optimizar los recursos y 

capacidades intangibles con que cuenta la corporación, ello bajo la premisa de que desde sus diferentes 

dimensiones (i.e. CH, CR, y CE), el CI incide directa y significativamente en el desempeño de la 

organización, traducido en un incremento de la productividad, rentabilidad, participación de mercado, 

proyección de imagen empresarial y hasta la minimización de los costos. 

 

     Es por lo anterior que en el análisis de esta bibliometría se logró concentrar una base de datos de 2,559 

investigaciones que de 1980 a 2019 han sido publicadas en las bases de datos Scielo, Scopus y Web of 

Science, bajo los descriptores de búsqueda “CI”, “intellectual capital”, “DO” “organizational performance” y 

“intellectual capital and organizational performance”, siendo el año 2017 el que más volúmenes de estudios 

aglutinó. 

 

     Cabe destacar que, en mayor porcentaje, las investigaciones analizadas corresponden al área de 

estudio de los negocios económicos y, la Journal of Intellectual Capital, es la revista que ha logrado publicar 

más números de estudios referentes a esta temática. No obstante, de acuerdo con la revisión del estado 

de arte, la tendencia indica que la valoración del CI y DO seguirá consolidándose en los diferentes 

escenarios de estudio, puesto que los resultados obtenidos a este momento han contribuido 

sustancialmente a la mejora continua de las organizaciones y su gestión. 

 

     Con el abordaje de esta investigación se aporta información relevante respecto a las tendencias de 

estudio sobre el CI y el DO en el área de las ciencias, permitiendo así valorar la actividad científica y el 

impacto de las investigaciones realizadas. A partir de esta información es posible brindar a la comunidad 

de investigadores el escenario existente de los artículos publicados y el contexto que los caracteriza, 
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información que les será de utilidad para tomar decisiones en relación con posibles líneas de investigación 

que deseen realizar, la identificación de revistas de impacto para la publicación de sus manuscritos, la 

creación de probables redes de colaboración con otros autores e instituciones educativas, entre otros 

aspectos de interés acorde a su área de conocimiento.     

 

     Respecto a las limitaciones de este trabajo, deben mencionarse los recursos científicos utilizados en la 

realización del análisis bibliométrico (i.e. publicaciones científicas y bases de datos). Por esto, una futura 

línea de investigación podría consistir en robustecer el análisis bibliométrico mediante la consulta de otros 

bases de datos y la ampliación de indicadores bibliométricos. 
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