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Resumen
El objetivo general de esta investigación fue ana-

lizar los informes de proyectos que elaboran los estu-

diantes de la Universidad Metropolitana en la asigna-

tura Desarrollo de Competencias Personales a partir 

de las características que deben poseer los mismos 

para ser considerados como conocimiento aprove-

chable. Los objetivos específicos estuvieron dirigidos 

a determinar en qué medida los informes poseían las 

dimensiones de accesibilidad, funcionalidad, creativi-

dad y viabilidad económica.

Se ha considerado que estos informes de proyec-

tos de tipo factible, investigación y empresa repre-

sentan una manifestación de los conocimientos que 

se generan en la Unimet, que, de ser susceptibles de 

aprovecharse y convertirse en reales oportunidades 

de desarrollo, de progreso, de mejora, podrían ser 

considerados ventajas competitivas para la organi-

zación.

Se diseñó una matriz de análisis de informes de 

proyectos, la cual fue aplicada en etapas posterio-

res. El análisis de los informes permitió notar que la 

experiencia estructurada y la información contextual 

que se encuentra plasmada en ellos, representan una 

fuente de conocimiento que mostró un desarrollo 

promedio en relación con las condiciones fundamen-

tales del evento. Al considerar el nivel académico de 

los estudiantes que elaboran estos informes y el es-

pacio curricular en que se incluye la asignatura, pare-

ciera que el puntaje obtenido podría corresponderse 

con los alcances esperados. 

La comparación de los puntajes de los informes 

destacó que los de tipo factible y empresa tienden a 

prepararse mejor que los de investigación. La Acce-

sibilidad y la Funcionalidad se encuentran en un nivel 

superior con relación al resto de las dimensiones lo 

que indica que han sido los aspectos que mejor se 

han trabajado en los proyectos.

El análisis de los informes de proyectos, permitió 

concluir que éstos representan una fuente de co-

nocimiento aprovechable, la cual se encuentra co-

dificada.
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Introducción
Asumir el creciente reto de la globalización, el 

desarrollo tecnológico y la dinámica cambiante del 

mundo de hoy ha generado distintos modelos de 

gestión que pretenden facilitar la adaptación de las 

empresas y alcanzar la eficiencia en el logro de sus 

metas y el desarrollo propio y de los contextos don-

de se ubican. 

La gestión del conocimiento nace para dar res-

puesta a estas exigencias, tomando en cuenta el ac-

tivo más importante de la actualidad: el conocimien-

to… y la persona, ya que el conocimiento lo generan 

y alimentan las personas. Al respecto Drucker señala “ 

la sociedad futura será la sociedad del conocimiento. 

Su recurso clave será el conocimiento y los trabajado-

res del conocimiento serán el grupo dominante de su 

población activa...” (Drucker, 2002, p. 227)

La creación de espacios para el desarrollo de la 

gestión del conocimiento en las Universidades se vis-

lumbra como necesaria ya que las Universidades son 

organizaciones dedicadas a producir conocimiento a 

través de la investigación científica o de la docencia y 

poseen alguna historia en el manejo de estos intan-

gibles. Pareciera que esto les otorga un papel como 

líderes en la creación y difusión del conocimiento y 

en el compromiso de trasladar el mismo a la solu-

ción de problemas en la sociedad. He aquí el gran 

llamado que tienen las universidades del siglo XXI a 

jugar un papel protagonista en nueva sociedad del 

conocimiento (Araujo, 2003). 

Al observar el panorama con estos lentes de la ges-

tión del conocimiento se identifica un área de la Uni-

versidad Metropolitana que se encuentra generando 

conocimiento y que pudiera ser aprovechada por el 

resto de la organización. Se encuentra en la asignatura 

de Desarrollo de Competencias Personales. En esta asig-

natura los estudiantes deben identificar un problema y 

resolverlo en equipos siguiendo el proceso sistemático de 

un proyecto. El producto final de este esfuerzo continuo 

de los estudiantes es un informe que contiene el proble-

ma a solucionar, la propuesta de solución y el proceso 

transitado para llegar a ello y un afiche que resume los 

aspectos fundamentales del mismo. 

Desde la creación de esta materia se han desarro-

llado aproximadamente seiscientos cincuenta proyec-

tos, que por lo general pretenden atender necesidades 

reales y actuales tanto de la comunidad unimetana 

como de la comunidad caraqueña en general. Cons-

tantemente se están generando ideas, propuestas; 

hay una fuente de conocimiento sumamente valioso 

que por lo regular no transciende más allá de algunas 

iniciativas particulares en las cuales se han materiali-

zado los proyectos. 

Este conocimiento podría convertirse en venta-

jas competitivas para la Universidad Metropolitana 

cuando las ideas, estrategias y los procedimientos 

generados en esta asignatura puedan ser utilizados 

por otras áreas organizacionales en la solución de 

problemas comunes, en la creación de innovaciones 

y mejora en la toma de decisiones. Claro está que 

antes de plantearse cómo hacer todo esto, se debe 

“conocer” entre otras cuestiones qué tipo de conoci-

miento se tiene, cuál es su utilidad, qué alcance tiene 

y qué áreas abarca.

El problema esencial surge al preguntar... dado 

este conjunto de conocimiento (ideas de proyectos) 

¿En qué medida los informes de proyecto que elabo-

ran los estudiantes de la Universidad Metropolitana en 

la asignatura Desarrollo de Competencias Personales 

poseen las características necesarias para ser consi-

derados conocimiento aprovechable?

Objetivo General: Analizar los informes de pro-

yecto que elaboran los estudiantes de la Universidad 

Metropolitana en la asignatura Desarrollo de Compe-

tencias Personales a partir de las características que 

deben poseer los mismos para ser considerados como 

conocimiento aprovechable.

Objetivos específicos

1. Analizar los informes de proyecto que elaboran los 

estudiantes de la Universidad Metropolitana en la 

asignatura Desarrollo de Competencias Personales en 

términos de su accesibilidad. 

2. Determinar en que medida los informes de proyectos 

son funcionales. 
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3. Identificar las condiciones de creatividad presentes 

en los informes de los proyectos. 

4. Establecer los componentes de viabilidad económica 

presentes en los informes de proyecto.

Marco teórico
El Conocimiento 

“…es una función humana. Se origina y reside en el 

ser humano…” (Koupoulos y Frappaolo, 2001, p. 

9) y es “…tanto un acto o proceso como un 

artefacto u objeto”  

(DAVENPORT Y PRUSAK , 2001, P.62)

El conocimiento se deriva de la información, y ésta 

de los datos. Las personas son las que hacen toda 

esta transformación, a través de la comparación, el 

análisis de las consecuencias, descubrimiento de co-

nexiones y la actividad de compartir. El conocimiento 

debe ser relevante para las condiciones del entorno y 

estimular la acción. “… la información que no preci-

pita acciones de ninguna clase no es conocimiento” 

(Koupoulos y Frappaolo, 2001, p. 28) 

El valor del conocimiento se centra en la acción 

(Drucker, 2000; Davenport y Prusak, 2001; Barnes, 

2002; Muñoz-Seca y Riverola, 2003) En la utilidad 

que éste tiene en las decisiones o medidas a las que 

conduce… al desarrollo, la eficiencia. 

La creación de valor-conocimiento es por defini-

ción imposible de cuantificar en la teoría y en la prác-

tica. El conocimiento solo se puede evaluar en forma 

relativa y subjetiva. Su valor no tiene relación absoluta 

con el costo de su creación, ya que es el producto de 

un conjunto de variables muy cambiantes y circuns-

tanciales. El valor viene dado por una apreciación 

subjetiva de su utilidad (Sayaiya, 1994).

Para O´Dell (2000) el valor del conocimiento se pone 

de manifiesto cuando éste se comparte y se adapta a 

nuevas circunstancias. A partir de estas ideas se puede 

deducir que el valor que se le da al conocimiento es 

una apreciación que viene dada por las personas y está 

altamente asociada a la utilidad percibida del mismo. 

La Gestión del conocimiento “Es un enfoque siste-

mático para encontrar y utilizar las mejores practicas 

con el propósito de que las personas puedan obtener 

en el momento adecuado la información que requie-

ren para actuar con mayor eficacia y eficiencia. Es 

decir, encontrar, comprender y usar el conocimiento 

para crear valor” (O’Dell, 2000, p. 14).

Según Huang, Lee y Wang (1999) la gestión del 

conocimiento comprende “…acciones destinadas a 

organizar y estructurar los procesos, mecanismos e in-

fraestructuras de la empresa con el fin de crear, alma-

cenar y reutilizar los conocimientos organizativos” 

La gestión del conocimiento comprende las for-

mas de usar el conocimiento para construir sistemas y 

mecanismos de mejora, involucra la creación, adquisi-

ción, captura, intercambio y uso del conocimiento. 

El proceso de la gestión del conocimiento invo-

lucra las etapas de gestión , selección, organización, 

filtración, presentación y uso.

Existen dos factores claves para el éxito de la geren-

cia del conocimiento, el primero, se refiere a la identifi-

cación de qué conocimiento será el que se gestionará, 

lo cual está íntimamente ligado a las nociones de va-

lor-utilidad presentes en las personas; y el segundo, 

orientado hacia los objetivos, metas, hacia lo que se 

pretende lograr y depende de la organización.

También se puede agregar que la Gestión del 

Conocimiento como modelo, presenta un sistema 

y un proceso que involucra a todos los subsistemas 

de la organización para lograr una adecuada utiliza-

ción del conocimiento y hacerla más competitiva. Y 

como cualquier otro proceso éste no tendrá éxito si 

no se involucran dentro de sus etapas la evaluación 

de resultados y la retroalimentación. 

Metodología
Diseño de la Investigación. En cuanto a la ampli-

tud del foco de la investigación es univariable ya que 

existe un solo evento de estudio. (Hurtado, 2000).

La perspectiva temporal permite clasificar la pre-

sente investigación en contemporánea debido a que 

la información se ha obtenido de un evento actual. 

(Hurtado, 2000).



18 / CUADERNOS UNIMETANOS 6 / ABRIL 2006

La investigación también se considera transec-

cional, ya que, los datos se recolectaron en un solo 

y único momento (Hernández, Fernández y Baptis-

ta, 2003).

De acuerdo a la fuente, esta investigación es de 

carácter documental, ya que el interés primordial ha 

girado en torno a analizar documentación existente 

(informes elaborados por los estudiantes de la asig-

natura Desarrollo de Competencias Personales) como 

hechos en sí mismos (Ramírez, 1999).

Evento de estudio: el Conocimiento Aprovecha-

ble. Definición conceptual. El conocimiento es “…una 

mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, 

información contextual e internalización experta…” 

(Davenport y Prusak, 2001, p.6), que se encuentra 

plasmada en unos informes de proyecto y que para 

ser aprovechada por cualquier persona, grupo u orga-

nización debe ser susceptible de transformarse en ac-

ciones, en incorporaciones a nuevas experiencias.

Definición operacional. Se estableció que la infor-

mación contenida en los informes de proyecto para 

ser considerada conocimiento aprovechable debe 

cumplir con las sinergias de accesibilidad, creatividad, 

funcionalidad y viabilidad económica.

Según el intervalo de puntaje en donde puedan 

ubicarse los resultados obtenidos por los informes de 

proyectos, se indica el nivel de desarrollo del evento 

conocimiento aprovechable. A continuación se expre-

san las categorías correspondientes por puntaje.

Intervalo de puntaje Apreciación
 0 – 9,99 Muy Deficiente

 10 – 19,99 Deficiente

 20 – 29,99 Regular

 30 – 39,99 Bueno

 40 - 50 Muy Bueno

Población y muestra
Para esta investigación la población está confor-

mada por todos los proyectos que han sido elabora-

dos por los estudiantes unimetanos desde la creación 

de la asignatura Desarrollo de Competencias Persona-

les en el año 1999, que se encuentran en el archivo 

del Departamento de Desarrollo Integral y que poseen 

una calificación superior a quince puntos (15 ptos). 

Por lo que la población se encuentra integrada por un 

total de 192 informes de proyecto. La muestra estuvo 

conformada por 87 informes de proyecto.

Instrumentos de recolección de datos. Se diseñó 

una matriz de análisis para los informes de proyec-

to, que se encuentra constituida por noventa y cinco 

(95) de ítems referidos a las siguientes condiciones: 

recursos, ubicación y contexto, usuarios potenciales, 

tiempo, estrategias y procedimientos, resultados y 

viabilidad económica. 

Instrumentos de recolección de datos. Se diseñó 

una matriz de análisis para los informes de proyec-

to, que se encuentra constituida por noventa y cinco 

(95) de ítems referidos a las siguientes condiciones: 

recursos, ubicación y contexto, usuarios potenciales, 

tiempo, estrategias y procedimientos, resultados y 

viabilidad económica. 

Procedimiento. Una vez seleccionada la muestra 

de informes de proyecto se procedió a aplicarles la 

matriz de análisis. La misma fue aplicada por la auto-

ra de la presente investigación. Los resultados fueron 

tabulados y luego procesados a través del programa 

SPSS. A partir de la información procesada por el pro-

grama SPSS se procedió a presentar los datos en forma 

gráfica, para facilitar la visualización de los resultados, 

el comportamiento de los informes con relación a las 

dimensiones del evento conocimiento aprovechable 

y las sinergias que de allí se derivan.

Técnicas de análisis. Se aplicó el análisis estadístico 

para escalas no paramétricas, debido a que la matriz 

de análisis diseñada permite analizar los informes de 

proyectos dentro de una escala de tipo ordinal, en 

donde se pudieron categorizar y ordenar los informes 

en cuanto al evento conocimiento aprovechable.

Discusión de los resultados. Los resultados obte-

nidos permiten dar por sentado que la experiencia 

estructurada e información contextual plasmada en 

los informes de proyectos son conocimiento explí-

cito para la Universidad Metropolitana y mostraron 

un desarrollo regular en relación con las condicio-

nes fundamentales del mismo (recursos, materiales, 
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personas, tiempo, procesos y estrategias, contexto 

y resultados). Ya que la mediana obtenida por la 

muestra de informes de proyecto en el evento co-

nocimiento aprovechable es de 23, puntaje al que le 

corresponde la categorización de regular y en efecto, 

el 55,2% de los puntajes obtenidos se ubica en la 

categoría regular seguidos por 31% que se ubica en 

la categoría deficiente. 

Estos resultados no han sido interpretados como 

imposibilidad de aprovechar el conocimiento que 

contienen los informes de los proyectos, debido a 

que se ha considerado que lo que ellos contienen, 

ese conocimiento, puede tener valor para alguien, 

para alguna comunidad, para alguna organización, 

en algún grado o nivel. 

En consonancia con esta idea Davenport y Prusak 

(2001), Drucker (2000) Barnes (2002) y Muñoz-Seca y 

Riverola (2003) han destacado que la utilidad del co-

nocimiento viene dado por las decisiones o medidas a 

las que conduce y por ello la gestión del conocimiento 

se centra en el conocimiento en acción. Y dentro de 

la gestión del conocimiento, entre las primeras etapas 

de este proceso se encuentra la detección de las fuen-

tes de generación de conocimientos y su codificación 

para luego lograr la transferencia del mismo. 

Nonaka y Takeuchi (1999) expresan que la esen-

cia de la dirección en el modelo de la gestión del 

conocimiento es, cómo se puede aplicar de la mejor 

forma un conocimiento existente para poder crear 

otro conocimiento nuevo o reciclado. 

La organización debe decidir qué es la información 

relevante para ellos, qué datos interesan y qué se pue-

de hacer con ellos “…para poder decidir lo que debe-

rían estar haciendo…” para conducirla al desarrollo y 

la eficiencia (Davenport y Prusak, 2001, p.13) 

Además, se puede agregar al respecto un acerta-

do comentario sobre la generación de ideas, de cono-

cimiento: “...para que se produzca el aprendizaje, las 

nuevas ideas son esenciales... esas ideas son las que 

ponen en marcha las mejoras en la organización... 

esto constituye un test muy exigente... muchas uni-

versidades no logran superar el examen...” (Garvin 

p.56, 2000). Esto permite entonces valorar la fuente 

de generación de ideas que se posee en la asignatura 

Desarrollo de Competencias Personales.

Tomando en cuenta el nivel académico de los es-

tudiantes de la Unimet que elaboran estos informes y 

el espacio curricular en que se encuentra insertada la 

asignatura dentro del Plan estudio de la Universidad 

pareciera que el puntaje obtenido por los informes 

de proyecto podría corresponderse con los alcances 

esperados para estos informes de proyecto. 

La comparación de los puntajes obtenidos en la 

matriz de análisis para los informes de proyectos per-

mite destacar que los proyectos factibles y empresa 

tienden a proyectarse mejor que los de investigación 

entorno al evento conocimiento aprovechable. Ade-

más es importante destacar que a lo largo del de-

sarrollo de la asignatura se han elaborado un mayor 

número de estos dos tipos de proyecto. Al plantear 

la pregunta sobre cuáles podrían ser las posibles cau-

sas que han determinado la elaboración de un mayor 

número de informes de proyecto factibles y empre-

sas cabe pensar que los mismos pueden asociarse 

fácilmente a un producto, debido a que el resultado 

final de ambos lo constituye el diseño de una pro-

puesta que podría materializarse, y por lo tanto lo 

hace más tangible. 

En cuanto a las dimensiones del evento conoci-

miento aprovechable la Accesibilidad y la Funciona-

lidad se encuentran en la categoría regular y con un 

nivel superior en relación con el resto de las dimen-

siones del evento conocimiento aprovechable; lo que 

indica que la facilidad de ocurrencia de los elementos 

que conforman el proyecto y la capacidad para que 

los mismos promuevan soluciones útiles, eficientes e 

importantes han sido los aspectos que mejor se han 

trabajado durante el desarrollo del proyecto y la pre-

sentación escrita del mismo en el informe.

Al leer detenidamente los ítems contenidos para 

estas dimensiones se puede apreciar la relación de los 

mismos con los contenidos de solución de problemas, 

toma de decisiones y capacidad emprendedora que 

son desarrollados en la asignatura Desarrollo de Com-

petencias Personales así como de los objetivos espe-

cíficos de la misma. Esto podría ser un indicativo de la 
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presencia de transferencia de los aprendizajes que se 

espera que manejen los estudiantes de la asignatura y 

por ende evidencia de los procesos cognitivos de meta-

cognición. Ya que, entre otros aspectos para solucionar 

un problema de la forma más adecuada y para tomar 

decisiones acertadas es necesario poseer la mejor y 

más precisa información sobre un hecho en sí.

Los resultados obtenidos en la dimensión de crea-

tividad ubican el desarrollo de este aspecto en los 

informes de proyecto a un nivel deficiente. Hecho 

que contrasta con la percepción compartida por los 

profesores de la asignatura y las autoridades y/o pro-

fesorado que ha fungido como jurado en la escogen-

cia de los mejores proyectos (Padrón, 2003). 

Al especular sobre las causas de esta disonancia 

se cree que la percepción de la comunidad unimetana 

antes mencionada puede estarse refiriendo a las ideas 

de proyecto… a las ideas que se pretenden desarro-

llar y la matriz de análisis estuvo dirigida a analizar 

las condiciones presentes en el informe, más que la 

creatividad de la idea en sí.

Estos resultados también contrastan con los obje-

tivos específicos de la asignatura asociados a la sen-

sibilización y generación de procesos creativos en los 

estudiantes. Sería interesante conocer qué aspectos 

de la creatividad se pretenden lograr, en qué nivel y 

con qué utilidad.

El menor puntaje ha sido obtenido para la dimen-

sión de Viabilidad Económica y por tanto los informes 

tienden a ubicarse en la categoría muy deficiente, 

lo cual se traduce en un tratamiento pobre y hasta 

ausente de los aspectos que involucran el estudio 

de la disponibilidad, origen y uso que se dará a los 

recursos económicos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto presentado en el informe. Estos resultados 

no resultan sorprendentes si se revisa detenidamente 

la normativa y es que para la elaboración y presenta-

ción de los informes en donde el aspecto económico 

ha sido prácticamente excluido o del cual se espera 

un tratamiento básico en los proyectos factibles y de 

investigación. Esto es altamente preocupante porque 

cualquier proyecto debe considerar los aspectos eco-

nómicos, lo cual se refiere también a la buena admi-

nistración de los recursos disponibles para obtener 

los resultados esperados. 

Conclusiones
De acuerdo con los objetivos planteados al inicio 

de la presente investigación y los resultados obtenidos 

en su desarrollo, podemos concluir que:

En relación al primer objetivo específico dirigido a 

analizar los informes de proyecto que elaboran los estu-

diantes de la Universidad Metropolitana en la asignatura 

Desarrollo de Competencias Personales en términos de 

su accesibilidad, se encontró que los informes se ubi-

caron en las categorías regular y bueno en cuanto al 

conocimiento, posibilidad y disponibilidad de que los as-

pectos plasmados en los mismos puedan producirse. 

Los informes de los proyectos tipo factible al-

canzaron el mayor puntaje en esta dimensión lo que 

permite clasificarlos como bueno en relación con la 

accesibilidad. Los informes de los proyectos empresa 

e investigación también presentan un número sig-

nificativo de características relacionadas al alcance 

de esta dimensión. Los puntajes obtenidos permiten 

clasificarlos en la categoría de Regular.

Los aspectos alcanzados que más se destacan den-

tro de la accesibilidad son los relacionados con la po-

sibilidad de conocer y acceder a: los recursos a utilizar 

en el desarrollo proyecto, la ubicación y contexto ideal 

y las estrategias y procedimientos necesarios para su 

ejecución. Los aspectos que aparecen como ausentes 

o medianamente tratados son el conocimiento de las 

competencias de las personas necesarias y el manejo 

del tiempo en el proyecto. 

En cuanto al objetivo de determinar en que me-

dida los informes de proyectos que elaboran los es-

tudiantes unimetanos en la asignatura Desarrollo de 

Competencias Personales son funcionales, se puede 

afirmar que en general los informes manifiestan una 

buena capacidad para promover soluciones útiles, 

eficientes e importantes, ya que, obtuvieron puntajes 

que se corresponden con las categorías de regular y 

bueno. Los niveles de funcionalidad más altos corres-

ponden a los informes de tipo factible con un nivel 

bueno, luego los informes de proyecto tipo empresa 
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con un nivel regular y por último los informes de pro-

yecto de investigación con un nivel deficiente.

Dentro de esta dimensión las características que 

destacan en cuanto a su presencia son las relacio-

nadas con los recursos, el equipo de personas ne-

cesario, los elementos de ubicación y contexto, los 

usuarios potenciales, las estrategias y procesos, los 

resultados y algunos aspectos relacionados con el 

tiempo (vigencia y oportunidad). Y aquellos que se 

encuentran en menor grado son la presencia de fun-

cionalidad para la Unimet, el país, y la humanidad; 

el conocimiento de las fortalezas y debilidades de la 

posible competencia, la posibilidad de producir co-

nocimiento nuevo, y el valor científico, tecnológico 

y social del proyecto, así como la posibilidad de que 

éste facilite una toma de decisión.

La Identificación de las condiciones de creatividad 

presentes en los informes de los proyectos que elabo-

ran los estudiantes unimetanos en la asignatura Desa-

rrollo de Competencias Personales permitió detectar 

una presencia de ideas novedosas, reestructuraciones 

o adaptaciones que va desde deficiente a regular. Lo 

cual contrasta con los niveles logrados para las dos 

dimensiones descritas anteriormente. 

Los informes de los proyectos tipo empresa alcanza-

ron un puntaje superior que permite clasificarlos como 

regular en relación con la creatividad. Le siguen en al-

cance los informes de proyectos factibles categorizados 

como regular y por último los informes de proyecto in-

vestigación con un puntaje más bajo que los cataloga 

como deficientes con respecto a la creatividad.

Esta identificación de las condiciones de creati-

vidad permitió también reconocer que la presencia 

de recursos novedosos, adaptación del proyecto a 

nuevos contextos y novedad en las estrategias y pro-

cedimientos y los resultados se encuentran con ma-

yor presencia que la adaptación de recursos de otras 

áreas al proyecto, consideración de todos los recursos 

como novedosos y la incorporación de características 

diferentes a las tradicionales en el equipo de personas 

para el desarrollo del proyecto. 

En relación al establecimiento de los componen-

tes de viabilidad económica presentes en los informes 

de proyecto que elaboran los estudiantes unimeta-

nos en la asignatura Desarrollo de Competencias 

Personales, se encontró que los informes se pueden 

catalogar como categorías deficientes y muy defi-

cientes en cuanto a los aspectos asociados al estu-

dio de la disponibilidad, origen y uso que se dará a 

los recursos económicos necesarios en el desarrollo 

de los proyectos. 

Los informes de los proyectos tipo empresa al-

canzaron un puntaje notablemente superior en re-

lación con los otros tipos de proyectos, aun cuando 

son categorizados como deficientes en relación con 

esta dimensión. Le siguen en alcance los informes 

de proyectos factibles e investigación categorizados 

como muy deficientes.

Sin embargo, los aspectos mejor trabajados en los 

informes de proyectos son la adecuación del equipo 

para producir los resultados esperados, la condición 

favorecedora del contexto socioeconómico, el cono-

cimiento del porcentaje de demanda de usuarios y la 

posibilidad de convertir la propuesta en tecnología 

explotable. El conjunto de consideraciones que ex-

ponen el manejo directo de los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto se encuen-

tran ausentes. 
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