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Resumen:

Este trabajo tiene como objetivo aportar a la identificación de las competencias que profesionales del campo de la administración
y finanzas de América Latina y Caribe requieren para transitar hacia la economía basada en el conocimiento. Se ejecuta una fusión
metodológica cuantitativa y cualitativa para estudiar una muestra compuesta por 74 participantes de Ecuador. A partir del modelo
de análisis del entorno se han desarrollado: el cuestionario tipo Likert para la autovaloración del perfil profesional, y el cuadro de
competencias para el desarrollo profesional en una economía basada en el conocimiento. Los resultados permiten identificar el
avance alcanzado por el grupo participante y las rutas a seguir. Se concluye que las competencias a fortalecer en el grupo estudiado
son: coordinación para la gestión del conocimiento; compromiso para aportar al mejoramiento de la empresa; comunicación para
potenciar el intercambio de conocimientos; creatividad e iniciativa para innovar productos, servicios y procesos; gestión en cuanto
a la capacidad de carga laboral; comprensión de la arquitectura de la organización; uso de TIC en la gestión empresarial; gestión
ambiental y visión de sostenibilidad, y disponibilidad para la obtención de acreditaciones internacionales.
Palabras clave: Desarrollo territorial, talento humano, educación superior, innovación.

Abstract:

e objective of this work is to contribute to the identification of the competencies professionals in the field of administration and
finance in Latin America and the Caribbean require to move towards a knowledge-based economy. A quantitative and qualitative
methodological fusion is carried out to study a sample composed of 74 participants from Ecuador. Based on the Model of
Environment Analysis, the Likert Questionnaire for the Self-assessment of the Professional Profile and the Table of Competencies
for Professional Development in a Knowledge-Based Economy have been developed. e results allow to identify the progress
reached by the participants and the routes to follow. It is concluded that the competences to be strengthened in the group studied
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are: coordination for knowledge management; commitment to contribute to company improvement; communication to enhance
the exchange of knowledge; creativity and initiative to innovate products, services and processes; workload capacity management;
understanding of the organization structure; use of ICT in business management; environmental management; vision in global
sustainability as well as availability to obtain international accreditations.
Keywords: Territorial development, human talent, higher education, innovation.

Introducción

El modelo de competencias profesionales ha obtenido respuestas positivas en los países de económicas
desarrolladas. La globalización demanda de productos y servicios de alta calidad a las empresas que emergen
en América del Sur y el Caribe. Así, varios países de esta región han introducido cambios en sus políticas
económicas para transitar hacia la sociedad del conocimiento (Viglierchio y Williamson, 2015). Se insiste en
el desarrollo de altas capacidades del profesional para potenciar su aporte hacia un modelo de economía, cuyos
principales recursos los representa el conocimiento (Bolívar, 2010). Se sustituyen el trabajo, materias primas,
y capital como recursos imprescindibles para potenciar la productividad, crecimiento y la igualdad social. Sin
embargo, es necesario identificar rutas que permitan fortalecer las competencias profesionales requeridas e
introducirlas desde la formación pre profesional (Nino, 2011).

Los procesos ejecutados para mejorar los servicios de la educación superior en América Latina y el Caribe
han alcanzado avances históricos en los últimos 15 años. Sin embargo, desde México hasta Argentina, las
poblaciones rural y urbano marginal sigue expuestas a menores oportunidades de acceso a servicios educativos
(Nino, 2011; Pérez-Santiago y Villarruel-Fuentes, 2016).

La Constitución de la Republica de Ecuador (2008) prioriza la educación pública en el desarrollo nacional.
Para el año 2010, se promulga la Ley Orgánica de Educación Superior LOES (República de Ecuador, 2010)
para facilitar la creación de una red de cooperación institucional para implementar las mejoras. Se puso en
marcha el proceso de acreditación de la calidad de la educación superior en Ecuador, a cargo de la Secretaría
de Educación Superior Ciencia y Tecnología SENESCYT, Consejo de Educación Superior CES y Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES.

A inicios del siglo XXI, el crecimiento constante en la demanda internacional de productos agrícolas
y el mejoramiento de precios de los bienes primarios propiciaron, temporalmente, un entorno favorable
para la América Latina y el Caribe. En el caso de Ecuador, los antecedentes de su economía, caracterizada
por la exportación de materias primas commodities, pasó de un periodo de auge bananero entre 1950 y
1971 (República de Ecuador, 2015) a una economía petróleo dependiente, cuya influencia se mantiene
hasta la actualidad. Sin embargo, la reducción del precio internacional del barril del crudo durante el
presente quinquenio ha expuesto su vulnerabilidad. Las estrategias para la superación de tal dependencia
se concretaron en el cambio de matriz productiva, que planteó altos retos de manera especial a la
agroindustria, pesca, hidroeléctricas, minería y turismo (República de Ecuador, 2009) y para el periodo
2013-2017, se prioriza el desarrollo de la bioindustria y la nanotecnología (República del Ecuador, 2015). Su
implementación ha requerido de la introducción de servicios financieros alternativos que den soporte a las
microfinanzas (Van Hummelen, Armas y Villafuerte, 2014).

Sin embargo, la caída de los precios del petróleo agudizó las condiciones macroeconómicas de aquellas
naciones cuyas “economías están basadas en las exportaciones de petróleo como Venezuela, México y
Ecuador” (Villafuerte e Intriago, 2016, p.2); y en “Ecuador se percibe la falta de credibilidad en las políticas
públicas, debido a que, pese al esfuerzo realizado por los sectores productivos, no se ha logrado satisfacer las
expectativas” (Villafuerte, Franco y Luzardo, 2017, p. 58).

En el presente trabajo se responde a las siguientes preguntas: (1) ¿Cuáles son las competencias que
profesionales de la administración de empresas y finanzas requieren para transitar hacia la economía basada
en el conocimiento?; (2) ¿Es posible contar con un modelo que engrane las actuales competencias de
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profesionales de la administración y finanzas con las requeridas por la economía basada en el conocimiento?;
(3) ¿Qué rutas estratégicas se pueden implementar para potenciar el desarrollo profesional en administración
y finanzas para la transición hacia la economía del conocimiento?

El propósito de este trabajo es aportar al fortalecimiento de las competencias de profesionales de América
Latina y Caribe para su transición hacia la economía basada en el conocimiento.

El petróleo en la economía de Ecuador

La dependencia de la economía de Ecuador en el petróleo se debe a su limitada diversificación de las fuentes
de ingreso. Para comprender mejor este escenario, se invoca al periodo 1972 a 1982, cuando se dio inicio a la
etapa de exploración de yacimientos de petróleo en la región amazónica. Como efecto se produjo un fuerte
y rápido crecimiento de este sector que puso al petróleo en el primer lugar de las exportaciones.

Este país, que en aquellos años vivía una débil democracia, encontró en las exportaciones de petróleo el
recurso capaz de sostener la deuda externa y el modelo neoliberal implementado durante la década de los años
80 y 90; así, Ecuador inicia el uso oficial de la divisa dólar, se dirige la inversión pública hacia la modernización
social compartida entre sectores empresarios y grupos trabajadores del sector privado y público.

Ecuador retomó la mirada hacia el desarrollo agroindustrial. Sus avances se vinculan con las capacidades
de relacionamiento y asociación que tienen los actores (Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, 2006). De la misma forma, las empresas adscritas a diversos sectores productivos se mueven en
ambientes complejos, cambiantes y llenos de incertidumbre (Gilli, Arostegui, Doval Iesulauro y Schulman,
2007).

Autores como García y García (2010) sostienen que, mientras el gobierno procura el cambio de
matriz productiva como estrategia para lograr potenciar su capacidad de desarrollo sostenible y reducir la
dependencia de su economía de las exportaciones de petróleo, la población cuestiona la eficiencia de las
políticas públicas, debido a que sus demandas no han sido resueltas a pesar de los esfuerzos que asume el
sector productivo.

El petróleo representó el 36.46% de las exportaciones totales del Ecuador a diciembre de 2015 (Banco
Central del Ecuador, 2016), lo que es una clara señal de la dependencia de la economía de Ecuador sobre
dicho producto. Además, en todo el sistema productivo están latentes percepciones negativas, debido al
incumplimiento de expectativas en cuanto al comercio y redistribución de las ganancias, etc. (Villafuerte,
Lucio y Rezavala, 2016). Según Villafuerte et al. (2017), el término competencias profesionales se relaciona
con la “aptitud, idoneidad, capacidad y pericia que podría tenerse para obtener ... los objetivos que se
procuran” (p. 59).

El modelo de competencias profesionales

El modelo de competencias profesionales ha dado respuesta positiva en los países desarrollados, desde
que fue introducido por McClelland (1973). La consultora Price Waterhouse Coopers-PWC, en el año
2005, presentó una definición sobre el término competencias, que puede ser entendido como aquellos
comportamientos que reflejan las habilidades, conocimientos y actitudes al momento de realizar un trabajo.
Las competencias pueden ser abordadas desde las vertientes ya conocidas como conductista, funcionalista
y constructivista. Por su parte, Saracho (2005) afirma que el modelo de competencias puede ser clasificado
según las “modalidades distintivas que se basan en las personas; modelo genérico que procura un rendimiento
de nivel promedio, y competencias funcionales relacionada a las responsabilidades de un puesto de trabajo” (p.
28). Sin embargo, el desempeño requerido para el cumplimiento de los objetivos planteados y para aportar
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a la estrategia organizacional guarda relación con la arquitectura de las empresas y sus valores empresariales
o institucionales.

Según Kahane (2008), el modelo de competencias procura la identificación de las brechas que existen entre
el nivel ideal esperado y el nivel de logro o madurez profesional que reportan los sectores trabajadores.

Por su parte, Almonacid, Montes y Vásquez (2009), definen las competencias instrumentales en los
siguientes términos:

Aquellas capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas que debe tener un profesional para cumplir
con eficiencia y eficacia sus labores; mientras que las competencias interpersonales son aquellas capacidades individuales
y habilidades sociales: interacción social y cooperación; y finalmente, las competencias sistémicas se consideran como una
combinación de capacidades relacionadas con el entendimiento, la sensibilidad y el conocimiento (p. 115).

Los resultados del trabajo de Almonacid, Montes y Vásquez (2009) permiten afirmar que existe
concordancia de dichas competencias con aquellas incluidas en el perfil profesional del campo de la
administración, finanzas y economía. Se trata de cualidades humanas que conjugan “el saber ser y saber hacer
a fin de lograr el desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos del sujeto” (Tejeda y Sánchez,
2011). Por lo tanto, las empresas deberán plantearse rutas para responder de manera oportuna y eficiente
a los cambios de modelo económico que se perfila. Así, en el contexto de Ecuador, el modelo asociativo
es una herramienta que contribuye a la gestión participativa de iniciativas socioeconómicas sostenibles; y,
sobre todo, se trata de espacios con dinámica propia que requieren que todas sus dimensiones sirvan para la
identificación y el mejor entendimiento de su rol como agente de desarrollo social.

Según Velayudhan (2013), la clave radica en que “cada tarea que los individuos emprendan presenta
oportunidades de aprendizaje y reflexión sobre lo que han hecho y cómo lo han hecho, y sacar conclusiones
sobre lo que deben hacer cuando se presente una tarea similar” (p. 110). Entre las técnicas que se aplican
actualmente en el desarrollo empresarial rural y urbano en Ecuador, aparecen: investigaciones de mercado,
participación en ferias internacionales según los sectores productivos, trabajo en redes de cooperación
comercial, desarrollo de valor agregado, gestión de la innovación y tecnología aplicada a los negocios,
instrumentos y técnicas adquiridas en la formación profesional (Villafuerte, et al, 2016).

El currículo universitario conjuga diversas tendencias mundiales tales como el modelo de los Estados
Unidos con una pedagogía que procura el establecimiento de nuevas formas de relación entre la institución
educativa, los emprendimientos y la sociedad del conocimiento (Benites y Villafuerte, 2013). Otro modelo
influyente sobre el sistema de educación superior de Ecuador es el modelo europeo, donde el manifiesto
consensuado de Bolonia 99 procura la homologación de las titulaciones universitarias y facilita la movilidad
del estudiantado y profesorado entre las naciones que la conforman (Medina, 2013).

De acuerdo con Bolívar (2015), la introducción de exámenes individualizados que poseen una alta carga
externa, debilitan el esfuerzo invertido para transformar la “visión de la enseñanza, centrada más en las
competencias clave que en los contenidos ... volvemos a la visión más tradicional de la enseñanza: lo que
importa son los contenidos, que se medirán” (p. 32).

Siguiendo a Moya y Alonso (2016) respecto a la formación de las competencias en el contexto
universitario; estas se fundamentan en la integración y activación de recursos didácticos, pedagógicos,
materiales y humanos. Estos autores añaden que el trabajo en el aula se dirigirá hacia la profundización,
aplicación, ajuste, conciliación y adaptación de contenidos con miras a potenciar dichas capacidades en el
alumnado desde el currículo.

La economía basada en el conocimiento

Desde el punto de vista de Krüger (2006), definir "economía del conocimiento", “economía basada en el
conocimiento” o "sociedad del conocimiento" requiere de la vinculación de varios enfoques, cuyos orígenes



Revista Educación, 2018, 42(2), ISSN: 0379-7082 / 2215-2644

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

se remontan a principios de la década de 1960, se centra en el surgimiento de nuevas industrias basadas en
la ciencia y su papel en el cambio social y económico. Por su parte, Powell y Snellman (2004) sostienen
que estudios como los de Machlup, Porat, Stanback, Noyelle y Bell, coinciden en el conocimiento teórico
como fuente de innovación. Una orientación gerencial se centra en el papel del aprendizaje y la innovación
continua dentro de las empresas; mientras que Drucker, Nonaka y Takeuchi, y Prusak analizan las razones
que permiten que algunas organizaciones se destaquen en la producción y transferencia de conocimiento.

Él termino economía del conocimiento puede ser entendido como el escenario donde la producción
de bienes y servicios depende directamente del grado de conocimiento que posee una sociedad (Powell y
Snellman, 2004). Aquí, el conocimiento se convierte en un componente clave de dependencia o autonomía
que, además, regula la velocidad del avance técnico y científico.

Según Oliveira (2009), el “desarrollo profesional está asociado con la posibilidad del mejoramiento
del salario, condiciones de trabajo más cómodas, estabilidad, entre otras., para lo que el peso atribuido
a la formación es preponderante” (p. 110), ya que la sociedad del conocimiento mide las capacidades de
profesionales a partir de las competencias generales o especializadas que dominan (Bolívar, 2010).

Por su parte, Tobón (2013) sostiene que el aprendizaje debe plantear al alumnado retos y situaciones
contextualizadas a superar; pero siempre vinculados al interés personal, familiar, social, laboral-profesional,
entre otros. Tales proyectos formativos son una estrategia general e integral para lograr las cuatro
metas claves que propone la socioformación: “formar y consolidar el proyecto ético de vida, tener
emprendimiento, desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajar de
manera colaborativa” (p. 16). Tobón (2014) agrega que los proyectos formativos son métodos didácticos que
exponen a sus aprendientes a procesos de planeación, ejecución y socialización de proyectos contextualizados
para potenciar el desarrollo de las competencias en coherencia al perfil profesional esperado. La meta es que
cada profesional responda a las necesidades del contexto donde ejecuta su trabajo (Sierra, 2015).

Por su parte, Menéndez y Pérez (2015) señalan la necesidad de incorporar la competencia investigativa
y operar las siguientes dimensiones: “problematización, teorización, diseño metodológico, análisis de
resultados y modelación de situaciones”. Ellos presentaron los siguientes indicadores para medir el nivel de
logro alcanzado por profesionales:

Dimensión problematización: Motivación emocional y afectiva, análisis de la realidad contextual, identificación de
posibles contradicciones, planteamiento de problemas científicos. Dimensión teorización: Selección de literatura científica,
sistematización de la información recopilada, valoración de elementos teóricos y prácticos. Dimensión diseño metodológico
de investigación: Determina posibles magnitudes para valoración del objeto de estudio, explica hipótesis, ideas, hechos o
situaciones, elabora instrumentos de investigación de acuerdo con los métodos empleados. Dimensión análisis de resultados:
Procesa información recopilada, valora información obtenida, interpreta resultados a partir de la teoría. Dimensión
modela soluciones científicas: Diseña una propuesta de solución al problema, aplica la propuesta, elabora conclusiones y
recomendaciones. (Menéndez y Pérez, 2015, p. 110)

Según Arango (2015), los proyectos formativos de transversalidad y desarrollo de competencias para la
sociedad del conocimiento plantean una estrategia general e integral para lograr las cuatro metas claves que
propone la socioformación: formar y consolidar el proyecto ético de vida, tener emprendimiento, desarrollar
las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajar de manera colaborativa.

Entre los estudios realizados en esta línea de investigación aparece el trabajo de Beer (2001), quien estudió
ámbitos en los que profesionales se desenvuelven de manera cotidiana (compromiso con la empresa, la
creatividad para innovar y resolver problemas y la gestión de las capacidades y del conocimiento). Beer
sostiene que el desempeño de profesionales debe ser medido a partir de las actividades que realiza de manera
permanente.

El trabajo realizado por Aristizábal y Restrepo (2006), quienes determinaron que el liderazgo y la
comunicación son las competencias que se presentaron más frecuentemente en la práctica de profesionales
del campo de las ciencias administrativas, coincide con el estudio de Benites y Chica (2017) en que la
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formación fortaleció el trabajo en equipo y el liderazgo. Mientras que la adaptabilidad al cambio, pensamiento
estratégico e innovación fueron las competencias que se quedaron en un segundo plano.

Se adicionan los estudios realizados respecto al desarrollo de competencias profesionales de Villarraga
y Sánchez (2007), trabajo que se enfocó en las variables: pensamiento estratégico organizacional, trabajo
en equipo, liderazgo, orientación de objetivos, proactividad, integridad personal o responsabilidad social
empresarial. Ellos plantearon competencias para la gestión de pymes que incluyen adaptabilidad al cambio,
liderazgo, pensamiento estratégico, innovación y comunicación. Finalmente, el trabajo desarrollado por
Almonacid, Montes y Vásquez (2009) consistió en el análisis factorial para evaluar la pertinencia de un
programa académico desde la perspectiva del estudiantado graduado. Ellos categorizaron las competencias
en “competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas” (p. 116).

Metodología

El presente trabajo de tipo descriptivo, acude al paradigma crítico reflexivo. Desde un enfoque cuantitativo
y cualitativo se estudia el proceso que Ecuador ejecuta para migrar de un modelo de economía basado
en explotación y exportación del petróleo, hacia una economía basada en el conocimiento. Se aplica el
modelo de evaluación de competencias de Beer (2001) para evaluar las competencias actuales de un grupo
de profesionales del campo de la administración y finanzas de Ecuador, quienes durante el año 2016-2017
respondieron a un cuestionario tipo Likert y entrevista semiestructurada, para determinar las competencias
que se deberán agregar al perfil profesional del campo de las ciencias administrativas y finanzas a partir del
análisis del entorno.

La muestra

La muestra la componen 74 participantes (60 mujeres y 14 hombres) en edades comprendidas entre 28 y 45
años. Los criterios de selección son:

a) Ser profesional graduado o graduada en el campo de las ciencias administrativas o finanzas
b) Tener domicilio en Ecuador
c) Estar en libre ejercicio profesional al momento de participar en este estudio.
d) Haber aceptado participar voluntariamente en este estudio.

Los instrumentos

Cuestionario tipo Likert. Este instrumento es denominado Autovaloración del perfil profesional para
transitar hacia la economía basada en el conocimiento. Este instrumento fue elaborado por el equipo
investigador a partir del modelo de evaluación de competencias de Beer (2001). El instrumento consta de
dos fichas de datos ajustadas al contexto local y objetivos del presente trabajo.

La primera ficha: Consta de 15 ítems que recogen información personal de los sujetos participantes, edad
y sexo. Además, lugar de trabajo, tiempo de ejercer la profesión, datos generales sobre las empresas en las que
laboran, puesto y funciones de trabajo, resumen de las actividades que realiza.

La segunda ficha: Consta de 20 ítems donde cada participante puede marcar una de las cinco posibles
respuestas que son: Muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, desacuerdo. El examen de fiabilidad aplicado al
instrumento reportó un Alfa de Cronbach de 0.948; el que cumple los estándares generalmente requeridos
para este tipo de estudios.
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Entrevista semi estructurada

La entrevista consta de 9 preguntas que son respondidas por 3 personas expertas de la gestión del talento
humano, quienes fueron invitadas a observar el nivel de avance en el cumplimiento de las competencias
seleccionadas en un grupo de profesionales con diversa experiencia laboral. Se determinó la tendencia y
se generaron recomendaciones. La entrevista fue evaluada mediante la técnica triangulación por personal
experto. Colaboró el personal docente e investigador de las Universidades PUCESE y ULEAM de Ecuador.

La aplicación de todos los instrumentos se realizó en el eco ambiente de los lugares de trabajo de los grupos
participantes durante el periodo 2016-2017.

Normas éticas

La totalidad de participantes fue informada respecto a las implicaciones del estudio. Quienes aceptaron
participar del estudio firmaron una carta de consentimiento. Posterior a los 7 días de haber firmado la carta
de consentimiento informado, tuvieron la posibilidad de expresar su deseo de no participar en el proyecto
y retirarse.

Se ha garantizado el anonimato y protección de la identidad de cada participante; para ello, los datos serán
custodiados por el equipo investigador únicamente; y se evita el uso de los nombres propios.

Los registros serán conservados durante 7 años. El uso que se dará a los registros y datos es exclusivamente
para fines académicos; jamás para fines comerciales.

Resultados

Se presentan a continuación los resultados del análisis de los datos colectados que han sido organizados a
partir de las preguntas planteadas en el acápite introducción.

Pregunta 1

¿Cuáles son las competencias que profesionales de la administración de empresas y finanzas requieren para
transitar hacia la economía basada en el conocimiento?

Análisis cuantitativo de las competencias de profesionales de administración y finanzas
Se exponen a continuación los resultados obtenidos al aplicar el instrumento test tipo Likert

Autovaloración del perfil profesional para transitar hacia la economía basada en el conocimiento. Los
resultados obtenidos son expuestos en la Tabla 1.
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TABLA 1
Auto valoración del actual perfil profesional del grupo estudiado

Respecto a la satisfacción con su conocimiento de finanzas, las respuestas fueron 15 muy de acuerdo,
34 de acuerdo, 15 imparciales y 10 en desacuerdo. En cuanto a la participación en procesos de análisis de
oportunidades de mercado 72 participantes indicaron desacuerdo, y 2 respondieron estar muy en desacuerdo.
En cuanto al uso de lenguas extranjeras en la jornada laboral, 45 participantes expresaron indiferencia, 15
muy de acuerdo y 14 en desacuerdo.

Determinación cuantitativa de las fortalezas y debilidades en las competencias profesionales del grupo
estudiado

Para el análisis de los resultados de los datos obtenidos con la aplicación del Test tipo Likert
Autovaloración del perfil profesional para transitar hacia la economía basada en el conocimiento para la
autovaloración del perfil de profesionales en el campo de la administración y finanzas, aquellos resultados que
se respondieron como “ni de acuerdo ni desacuerdo” serán asignados a la categoría debilidad (Ver Tabla 2).
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TABLA 2
Fortaleza y debilidad en las competencias profesionales del grupo estudiado
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Pregunta 2

¿Es posible contar con un modelo que engrane las actuales competencias de profesionales de la administración
y finanzas con las requeridas por la economía basada en el conocimiento?

Se presenta a continuación el Modelo de competencias del profesional de la administración y finanzas para
transitar hacia la economía basada en el conocimiento, diseñado por el equipo de esta investigación a partir
del instrumento original para el análisis de entornos de Beer (2001).

El modelo mantiene los aspectos: coordinación, compromiso, comunicación, creatividad, gestión de la
capacidad, y arquitectura de la organización. La innovación hecha al modelo toma los 6 entornos originales y
los plantea en formato de competencias profesionales que, a criterio del equipo investigador, son requeridas
en la economía basada en el conocimiento.

Al modelo base, se le han agregado las siguientes 3 competencias: (i) Uso de tecnología de la información
y comunicación en la gestión empresarial; (ii) Gestión ambiental y visión de sostenibilidad; y (iii)
Disponibilidad para la obtención de acreditaciones internacionales (Ver Tabla 3).
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TABLA 3
Modelo de competencias de profesionales de la administración y

finanzas para transitar hacia la economía basada en el conocimiento

Elaboración propia (2017).
Nota: Se exponen la conceptualización de las competencias identificadas como necesarias para que

profesionales de la administración y finanzas transiten hacia la economía basada en el conocimiento.

Aplicación del modelo de competencias de profesionales de la administración y finanzas para transitar hacia
la economía basada en el conocimiento

Se exponen los resultados del análisis cualitativo (Tabla 4) de las competencias en contraste con el entorno.
Se aplica la triangulación para el análisis de los datos obtenidos en profesionales de diversa experiencia laboral.
Se obtiene la tendencia y emergen las recomendaciones.
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TABLA 4
Análisis de entrevistas a personas expertas
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Nota: Se aplica el Modelo de competencias del profesional de la administración y finanzas
para transitar hacia la economía basada en el conocimiento. Elaboración propia (2017).

Pregunta 3

¿Qué rutas estratégicas se pueden implementar para potenciar el desarrollo profesional en administración y
finanzas para la transición hacia la economía del conocimiento?

Se presenta a continuación (Tabla 5) una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las competencias
de las futuras generaciones profesionales de la administración y finanzas.
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TABLA 5
Ruta para fortalecer las competencias profesionales

Nota: Se muestras los niveles de competencias determinados en el grupo estudiado y se proponen
rutas para potenciar las estrategias en los perfiles profesionales. Elaboración propia (2017).
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Discusión

El equipo de investigación ratifica lo afirmado por Aristizábal y Restrepo (2006), Benites y Chica (2017) en
lo referente a que el liderazgo y la comunicación son las competencias que se presentan más frecuentemente
en el ejercicio profesional. Sin embargo, en este estudio se plantea la necesidad de seguir trabajando esta
competencia, debido a la disponibilidad de medios de comunicación instantánea disponible por correo
electrónico, chats, redes sociales, etc.

Por su parte, Medina, Delgado y Lavado (2012), respecto a las competencias de profesionales en
administración y finanzas, afirman que son transversales e impactan sobre el nivel de logro de todos los
objetivos estratégicos empresariales. Este estudio ha revelado que las competencias profesionales también se
complementan y articulan de manera permanente. Así, aquellas vinculadas al uso de las tecnologías de la
información y comunicación se relacionan con las centradas en la comunicación y aportan al fortalecimiento
de las que procuran la fidelidad empresarial. De la misma forma surgen procesos articuladores que se ramifican
y expanden en la compleja red de competencias profesionales que siguen un proceso evolutivo, directamente
relacionado con el tipo de empresa o institución que se atiende.

De igual forma, el reciente escenario económico de América Latina y el Caribe demanda de nuevas
capacidades y el sector académico relacionado con esta área es el actor clave en el desarrollo de dichas
competencias en permanente evolución (Nino, 2011; Viglierchio y Williamson, 2015). En este punto
ratificamos lo expuesto por Gilli, Aróstegui, Doval, Iesulauro y Schulman (2007) cuando sostienen que los
grupos profesionales deben adaptarse a los cambios permanentes que surgen en las empresas. Además, tales
cambios tienen diversos ritmos, ya que mientras en unos casos se presentan de forma lenta, en muchos otros se
presentan de manera muy rápida, tal como en el ámbito de las telecomunicaciones. Al respecto, los resultados
de este estudio coinciden con el trabajo de Almonacid et al (2009) respecto a la posibilidad de llevar las
competencias profesionales a un proceso de categorización.

Pregunta 1: ¿Cuáles son las competencias que profesionales de la administración de
empresas y finanzas requieren para transitar hacia la economía basada en el conocimiento?

En cuanto a la contribución de profesionales para mejorar el ambiente de trabajo productivo, 60 participantes
expresaron estar muy de acuerdo; mientras que 14 expresaron estar de acuerdo y 4 estar en desacuerdo.

Respecto a la asunción de las políticas de las empresas, 32 participantes indicaron su acuerdo, 18 se
expresaron muy de acuerdo y 10 expresaron desacuerdo; y en lo referente a la participación en la innovación
de procesos en el puesto de trabajo se obtuvieron 64 respuestas en desacuerdo y 10 respondieron ni de acuerdo
ni desacuerdo.

Sobre la gestión técnica de la empresa, 34 participantes dieron una respuesta de indiferencia, mientras que
21 estuvieron muy de acuerdo, 19 respondieron de acuerdo y 10 en desacuerdo. Así, en cuanto al uso de las
tecnologías en el trabajo, 40 participantes respondieron de acuerdo, 30 muy de acuerdo, 2 imparciales y 2
desacuerdo.

Los resultados obtenidos ratifican el trabajo de Villarraga y Sánchez (2007), respecto a la vigencia de las
variables: pensamiento estratégico organizacional y orientación de objetivos en el perfil del actual profesional;
sin embargo, se observa debilidad en cuento a la variable pro actividad o responsabilidad social empresarial;
ya que el actual perfil profesional se centra en el logro de metas empresariales y descuida la acción social y
comunitaria en su contexto.
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Pregunta 2: ¿Es posible contar con un modelo que engrane las actuales competencias de
profesionales de la administración y finanzas con las requeridas por la economía basada
en el conocimiento?

En este trabajo se propone un modelo que considera el análisis de tipo cuantitativo y cualitativo que ha sido
construido a partir del modelo de Beer (2001) en el que se han ajustado los ítems a los retos de la transición
de modelo de economía basado en el conocimiento.

Los resultados del modelo proponen, en un primer momento, la autovaloración de las competencias de
los actuales grupos profesionales del campo de la administración y finanzas. En un segundo momento se
identifica el avance en el desarrollo de 9 competencias que aportarían al proceso de transición requerido.

El modelo tiene, entre sus debilidades, el pretender medir la amplia diversidad de perfiles profesionales
existentes en el campo de administración y finanzas. No existe, además, una especialización sobre el sector
industrial al que se le aplica (banca, turismo, agroempresas, pesca, comercio internacional, servicios de
salud, servicios educativos, etc.); sin embargo, propone una ruta de competencias generales (coordinación
para la gestión del conocimiento; compromiso para aportar con conocimientos al mejoramiento de la
empresa; comunicación para potencial el intercambio de conocimiento en la empresa; creatividad e iniciativa
para innovar productos, servicios y procesos; gestión de la capacidad de carga laboral en la economía del
conocimiento; comprensión de la arquitectura de la organización; uso de TIC en la gestión empresarial;
capacidad para la gestión ambiental y visión de sostenibilidad global, y disponibilidad para la obtención de
acreditaciones internacionales).

Las especificidades de acuerdo con el campo de trabajo deben ser aplicadas según sea el caso. El mayor
aporte es que el modelo plantea rutas a seguir para potenciar el perfil profesional estudiantes en formación y
en profesionales que procuran el mejoramiento continuo de su perfil profesional.

Pregunta 3: ¿Qué rutas estratégicas se pueden implementar para potenciar el desarrollo
profesional en administración y finanzas para la transición hacia la economía del
conocimiento?

En este punto se expresa el acuerdo del equipo autor con las afirmaciones de (Viglierchio y Williamson, 2015)
respecto a que el sistema educativo ofrece a las naciones el mecanismo clave para avanzar hacia la economía
basada en el conocimiento. El modelo aplicado en este estudio ha identificado los avances más débiles en las
siguientes competencias de profesionales actuales:

Para la competencia: Compromiso para aportar al mejoramiento de la empresa o institución. Se propone
como estrategia fortalecer la formación respecto a las motivaciones extrínsecas y la fidelidad de cada
profesional con la empresa; y potenciar los valores empresariales y los lazos afectivos de la empresa hacia los
entes colaboradores.

Para la competencia: Capacidad para la gestión ambiental y visión de sostenibilidad global. Se propone
fortalecer los principios del desarrollo sostenible en la formación profesional a nivel del pregrado y postgrado;
y articular esta competencia con otras como el uso de TIC, comunicación, etc.

Para la competencia: Disponibilidad para la obtención de acreditaciones internacionales. La estrategia a
seguir es facilitar información respecto a los beneficios de la acreditación profesional. Motivar el acercamiento
a las normativas internacionales recientes y destacar los procedimientos para certificación profesional.

Para finalizar este análisis, se ratifica las visiones de Menéndez y Pérez (2015) y Arango (2015), en torno
a la aplicación de proyectos como mecanismos de aprendizaje, cuya naturaleza resulta coherente para el
propósito de la formación profesional del personal administrador y financista; y se ratifican las capacidades
de la universidad latinoamericana para garantizar la formación profesional en respuesta a las demandas de la
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sociedad y del cambio de modelo económico; para lo cual una posibilidad es la implementación del modelo
de la economía basada en el conocimiento.

Conclusiones

Se declara el cumplimiento del objetivo propuesto para este trabajo. Así, las competencias que requieren
profesionales de la administración y finanzas del grupo estudiado han sido identificadas por medio de un
proceso cuantitativo y cualitativo. Las competencias profesionales para transitar de forma más efectiva hacia
la economía del conocimiento son: coordinación para la gestión del conocimiento; compromiso para aportar
al mejoramiento de la empresa; comunicación para potenciar el intercambio de conocimiento; creatividad e
iniciativa para innovar productos, servicios y procesos; gestión de la capacidad de carga laboral; comprensión
de la arquitectura de la organización; uso de TIC en la gestión empresarial; capacidad para la gestión
ambiental y visión de sostenibilidad, y disponibilidad para la obtención de acreditaciones internacionales.

Así mismo, la lucha por los ideales personales hoy recobra mayor fuerza que nunca; sobre todo cuando
estos aportan al desarrollo humano sostenible de una comunidad. La gestión de una economía basada
en el conocimiento plantea retos que profesionales de la administración y finanzas no habían explorado
previamente en la región, entre ellos, el trabajo con el patrimonio natural y cultural, la capitalización
del conocimiento local, la articulación de procesos de certificación. Se invita a la comunidad científica a
profundizar en su estudio.
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