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RESUMEN 

Inteligencia de negocios en el seguimiento a la planificación y control de las 

condiciones básicas de calidad universitaria 

El presente estudio buscó medir el nivel de afectación de la Inteligencia de Negocios (BI) en el 

seguimiento a la planificación y control de las condiciones básicas de calidad universitaria. Se 

llevó a cabo un estudio aplicado con un enfoque cuantitativo, un nivel explicativo y un diseño pre-

experimental. La muestra consistió en 30 documentos relacionados con la gestión de las 

condiciones básicas de calidad de la Universidad Nacional de San Martín. Se empleó el 

instrumento de lista de cotejo, así como la prueba estadística que se ajuste a los supuestos y a 

la escala de medición de las variables.  El desarrollo del sistema de inteligencia se basó en la 

metodología Hefesto. Entre los resultados se reporta que la articulación de las condiciones 

básicas de calidad universitaria antes de la implementación de la BI fue bajo en un 20,00%; 

después de la solución de BI redujo a 16,70%. En cuanto a la planificación también se encontró 

una reducción del nivel bajo, de 20,00% a 13,30% respectivamente. No obstante, en la dimensión 

de control de las condiciones básicas de calidad universitaria el nivel bajo fue igual en un 13,30%, 

pero el nivel medio tuvo una mínima mejora, pasando de 63,30% (pretest) a 66,70% (postest). 

Se concluye que el nivel de afectación de la BI en el seguimiento a la planificación y control de 

las condiciones básicas de calidad universitaria en la Universidad Nacional de San Martín, según 

la prueba de T de Student para muestras relacionadas, se obtuvo un p-valor (0,000) < 0,005, por 

lo que se rechaza la H0 y acepta H1: La BI afecta positiva y significativamente el seguimiento a 

la planificación y control de las condiciones básicas de calidad universitaria. 

Palabras clave: Business Intelligence, Universidad Peruana, Licenciamiento, Acreditación, 

Toma de decisiones, Planificación estratégica 
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ABSTRACT 

Business Intelligence in the monitoring of planning and control of basic conditions of 

university quality 

The present study sought to measure the level of impact of business intelligence (BI) in monitoring 

the planning and control of the basic conditions of university quality. An applied study was carried 

out with a quantitative approach, an explanatory level and a pre-experimental design. The sample 

consisted of 30 documents related to the management of the basic quality conditions of the 

National University of San Martín. The checklist instrument was used, as well as the statistical 

test that fits the assumptions and the measurement scale of the variables. The development of 

the intelligence system was based on the Hephaestus methodology. Among the results, it is 

reported that the articulation of the basic conditions of university quality before the implementation 

of business intelligence was low by 20.00%; after BI solution reduced to 16.70%. Regarding 

planning, a reduction in the low level was also found, from 20.00% to 13.30% respectively. 

However, in the control dimension of the basic conditions of university quality, the low level was 

the same at 13.30%, but the average level had a minimal improvement, going from 63.30% 

(pretest) to 66.70%. (posttest). It is concluded that the level of impact of BI in the monitoring of 

the planning and control of the basic conditions of university quality at the National University of 

San Martín, according to the Student T test for related samples, a p -value (0.000) < 0.005, so H0 

is rejected and H1 is accepted: BI positively and significantly affects the monitoring of planning 

and control of the basic conditions of university quality. 

Keywords: Business Intelligence, Peruvian University, Licensing, Accreditation, Decision 

making, Strategic planning 
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CAPÍTULO I 
 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

La influencia de la globalización en la educación superior a nivel mundial ha sido notable, 

según Tight (2022). Con la creciente integración de las economías, sociedades y 

culturas, las universidades enfrentan nuevos desafíos y oportunidades en su misión de 

brindar educación de alta calidad a los estudiantes (Varadarajan et al., 2023). En este 

sentido, el nuevo escenario mundial requiere de cambios en la formación universitaria 

que respondan a las demandas de la sociedad (Chankseliani et al., 2021). 

Uno de los efectos más notorios que la globalización ha tenido en la educación superior 

es la creciente competencia entre las universidades (Tight, 2019). A medida que los 

países se vuelven más integrados e interconectados, las universidades compiten entre 

sí para atraer a los mejores estudiantes, profesores y fondos para la investigación 

(Compagnucci & Spigarelli, 2020). Esto ha llevado a un mayor énfasis en la calidad y la 

reputación, ya que las universidades buscan diferenciarse (Meier & Schiopu, 2020). 

Sin embargo, la globalización también ha presentado algunos desafíos para la 

educación universitaria (Hazelkorn et al., 2022). Por ejemplo, la creciente 

comercialización de la investigación universitaria ha suscitado preocupaciones sobre la 

integridad académica y el papel de las universidades en la sociedad (Verhoef et al., 

2022). De manera similar, el auge de la educación en línea y las plataformas de 

aprendizaje digital ha creado nuevas oportunidades para que las universidades lleguen 

a estudiantes de todo el mundo, pero también ha generado inquietudes sobre la calidad 

y la accesibilidad del aprendizaje en línea (Haleem et al., 2022). 

Basado en ello, en Perú se estableció la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU) mediante la Ley Nº 30220, entidad pública autónoma 

responsable de garantizar la excelencia en la educación universitaria en el país 

(Ministerio de Educación, 2014) teniendo como principales funciones el establecer y 

hacer cumplir los estándares de calidad de la educación universitaria, esto incluye 

evaluar universidades y programas académicos, con la finalidad de que obtengan su 

licenciamiento y permiso de funcionamiento (Zegarra Rojas, 2019). 

En ese contexto, una de las universidades que ha logrado licenciarse desde mayo del 

2019 con una vigencia de seis años es la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), 

la cual debe gestionar de forma efectiva la mejora continua y la calidad institucional que 

permitan mantener y/o mejorar los estándares de calidad. En ese sentido, un plan de 

gestión de calidad institucional alineado con el Plan Estratégico Institucional de la UNSM 

es una herramienta para determinar los procesos clave de gestión, proponiendo los 



17 
 

principales ejes y lineamientos estratégicos para la gestión efectiva de la calidad 

educativa (Inga et al., 2021), y la mejora continua enfocada en la satisfacción profesional 

de los estudiantes y la obtención de resultados aceptables para el desarrollo institucional 

en todos sus procesos (Lazić et al., 2021). 

No obstante, lograr la gestión de la calidad requiere contar con procesos claramente 

definidos y articulados, los cuales tienen que estar alineados tanto en su estructura 

como en su funcionalidad (Girmanová et al., 2022). Asimismo, es fundamental contar 

con información valiosa que sea oportuna y confiable, para que los directivos puedan 

tomar decisiones estratégicas en el momento adecuado (Esteve-Mon et al., 2022). En 

tal sentido, los sistemas de información y la tecnología juegan un papel protagónico, ya 

que permiten obtener información organizada y precisa (Gallegos Macías et al., 2022). 

Es así que, la UNSM emplea sistemas informáticos desarrollados internamente como 

sistemas nacionales que sirven para soportar procesos académicos, administrativos, de 

investigación y comunicación, sin embargo, la mayoría de ellos están desarrollados en 

diferentes plataformas, bases de datos y lenguajes de programación, lo que impide 

interoperabilidad, convirtiéndolos en sistemas aislados. Suscitando riesgos en la calidad 

de la información, como la demora en su obtención, la duplicidad e inconsistencia, 

provocando posibles decisiones equívocas por parte de los directivos responsables y, 

por consiguiente, una gestión de la calidad deficiente en la institución (Alenezi et al., 

2023).  

Dicha situación genera que la obtención de información sobre los avances de las 

actividades y sus indicadores de control, requieren de procesos como la exportación de 

la data a hojas de cálculo, la elaboración de tablas estadísticas o tablas dinámicas, la 

consolidación de la información de las diferentes bases de datos de las diferentes áreas 

involucradas, la interpretación parcial de la información, y el transporte a los directivos 

es deficiente, dificultando el conocimiento de los avances en la gestión de la calidad 

universitaria y por ende la toma de decisiones asertivas. 

Entonces, el problema central identificado en la presente investigación fue la dificultad 

del seguimiento de la planificación y control de las Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC) universitaria de la UNSM, por lo tanto, se propuso desarrollar un sistema de BI 

para solucionarlo; siendo entonces la formulación de problema ¿Cuánto afecta la BI en 

el seguimiento a la planificación y control de las CBC universitaria?, y la hipótesis 

general: La BI afecta positiva y significativamente el seguimiento a la planificación y 

control de las CBC universitaria. 



18 
 

Así, el objetivo general del estudio fue: Medir el nivel de afectación de la BI en el 

seguimiento a la planificación y control de las CBC universitaria; y los objetivos 

específicos fueron: 1. Desarrollar un sistema de BI para el seguimiento a la planificación 

y control de las CBC universitaria; 2. Establecer el nivel de afectación de la BI en la 

articulación de las CBC universitaria; 3. Determinar el nivel de afectación de la BI en la 

participación para cumplir las CBC universitaria; y 4. Establecer el nivel de afectación 

de la BI en el control de las CBC universitaria. 

Esta investigación se justificó prácticamente ya que mediante la aplicación de BI la 

UNSM dejará de tomar decisiones basadas en la intuición, experiencia o información 

incompleta y, en cambio, tomarán decisiones basadas en datos respaldados por 

evidencia (Feng, 2021). Esto permitirá a la universidad identificar con mayor precisión 

las áreas donde se necesitan mejoras y desarrollar estrategias efectivas para abordar 

estos problemas (Wang, 2021). Además, la implementación de un sistema de BI 

facilitará a la universidad monitorear y evaluar la efectividad de sus medidas de control 

de calidad a lo largo del tiempo (Cardoso & Su, 2022). Al realizar un seguimiento de los 

indicadores clave de rendimiento y compararlos con los puntos de referencia, la UNSM 

podrá asegurar estar progresando hacia los objetivos de calidad. 

En cuanto a la justificación metodológica para la implementación del sistema de BI se 

empleó la metodología HEFESTO, la cual posee un enfoque modular e iterativo, que 

permitió un proceso de desarrollo flexible y adaptable, significando que el sistema de BI 

se desarrolla en etapas, y cada etapa se basa en la anterior. Además, tienen un enfoque 

iterativo que permite la mejora y el refinamiento continuo del sistema, asegurando que 

siga siendo relevante y eficaz a lo largo del tiempo (Medina Q. et al., 2018).  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En Irán, Khatibi et al. (2020) analizaron la importancia de la educación superior como 

parte del desarrollo político y socioeconómico de los países. Basado en dicho contexto 

tuvieron por objetivo realizar una investigación donde proponen un modelo basado en 

inteligencia empresarial para monitorear indicadores de educación superior y 

pronosticar tendencias futuras a través de la integración de fuentes de datos. La 

construcción del modelo de BI propuesto constó de cinco capas: fuentes de datos, 

almacenamiento de datos, mapeo de datos, monitoreo y pronóstico, y tableros. Además, 

desarrollaron un sistema prototipo de indicadores de educación superior iraní para 

evaluar la efectividad del modelo en la práctica. Concluyendo que el sistema 

desarrollado proporciona una visión integrada del sistema de educación, que es útil para 

una amplia gama de partes interesadas para monitorear, analizar y pronosticar los 

indicadores de educación superior. 

Asimismo, Villegas-Ch et al. (2020) discutieron la necesidad de que las universidades 

cambien su enfoque hacia una educación de calidad centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes, además argumentaron que las universidades deberían seguir el ejemplo 

del ámbito empresarial donde el correcto análisis de datos representa una ventaja 

competitiva, en base a ello, propuso un enfoque que integra modelos y estrategias de 

minería de datos dentro de una estructura de inteligencia empresarial, para facilitar la 

toma de decisiones en relación con las variables que ejercen influencia en los resultados 

del proceso de aprendizaje. Para el desarrollo e implementación del método de un 

marco de BI consideraron etapas como la minería, transformación, preprocesamiento, y 

selección de los datos. Finalmente, como resultado obtuvieron un método para la 

implementación de un framework de BI que abarca el tratamiento, análisis y 

presentación de datos que dan respuesta a cualquier problema generado en una 

institución educativa. 

Por su parte, Wang (2021) en su investigación tuvo por objetivo describir el uso de la 

tecnología de minería de datos para construir un sistema de apoyo a la toma de 

decisiones para la gestión educativa. Para ello, analizó el proceso clásico de minería de 

datos e implementó un modelo de árbol de decisión con el algoritmo ID3 mejorado. 

Como resultado el sistema brindó una herramienta científica y eficiente para que los 

administradores educativos manejen la gran cantidad de datos generados en la gestión 

y tomen decisiones confiables y valiosas. Concluyendo que la industria de la educación 
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se está desarrollando rápidamente en ese contexto, la modernización de la gestión de 

la educación constituye un elemento fundamental para impulsar el progreso sostenible. 

En China, Feng (2021) propone un método de investigación para la evaluación y toma 

de decisiones en educación superior basado en la minería de datos. El método 

propuesto analiza la aplicación de big data en la educación superior y diseña un modelo 

de diseño curricular óptimo. Como resultado el modelo calcula los objetivos de la tarea 

de enseñanza por fases, la guía de enseñanza del currículo y el efecto de aprendizaje 

producido por la selección óptima del contenido de enseñanza del currículo, y la 

probabilidad de que los alumnos completen la meta de enseñanza estructurada para 

establecer el diseño de un currículo óptimo. Finalmente, el método de investigación 

obtiene valores cuantitativos de diferentes experiencias y extrae los principales factores 

que influyen en la evaluación de recursos y la toma de decisiones. Concluye que los 

resultados experimentales muestran que el método propuesto mejora la flexibilidad y la 

aplicabilidad universal de la evaluación y la toma de decisiones en educación superior 

con una precisión de evaluación superior al 90 % y una tasa de error inferior al 7 %. 

En Colombia, Niño et al. (2020) desarrollaron un marco de gobierno para la BI en la 

Universidad de la Costa, que puede ser replicado por otras instituciones. Realizaron un 

estudio de diagnóstico para evaluar el nivel de madurez analítica, con base en el cual 

diseñaron un modelo para mejorar la cultura organizacional, la infraestructura, la gestión 

de datos, el análisis de datos y la gobernanza. La propuesta incluyó un marco de 

gobernanza, principios rectores, estrategias, políticas, procesos, órgano de toma de 

decisiones y funciones. El marco fue diseñado para implementar de manera efectiva 

controles que aseguren el éxito de los proyectos de BI y alinear los objetivos del plan de 

desarrollo con la visión analítica de la institución. 

En Ecuador, Enriquez Herrera et al. (2022) enfatizan la importancia de utilizar BI y 

análisis de datos para resolver problemas y tomar decisiones estratégicas en las 

instituciones. A partir de ese concepto tuvieron por objetivo desarrollar una solución para 

monitorear el proceso curricular en gestión académica en la Universidad Politécnica del 

Estado del Carchi, utilizando metodologías cuantitativas y la metodología Ralph Kimball. 

Desarrollaron el proceso ETL empleando Power BI para crear paneles de control, 

dashboards y estrategias de BI que brinden información veraz y fácil de interpretar en 

tiempo real, satisfaciendo los requerimientos institucionales para el área académica. 
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2.2. Fundamentos teóricos 

2.2.1. Fundamentos de la variable independiente 

Inteligencia de negocios (BI) 

Es un proceso que implica la recopilación, análisis y presentación de datos para ayudar 

a las organizaciones en la toma de decisiones informadas (Cardoso & Su, 2022). Este 

término fue acuñado por Hans Peter Luhn de IBM en 1958, y desde entonces ha 

evolucionado para incluir una gama de tecnologías, aplicaciones y metodologías. Estas 

herramientas permiten a las empresas recopilar y analizar datos de fuentes variadas 

como bases de datos, aplicaciones empresariales y redes sociales (Sadiku & Musa, 

2021). 

Su finalidad es proporcionar a las organizaciones una comprensión más profunda de 

sus operaciones y del entorno del mercado. Esto incluye identificar áreas de mejora y 

tomar decisiones basadas en datos (Batarseh, 2022). Las aplicaciones de BI se utilizan 

para medir el rendimiento, rastrear tendencias, e identificar oportunidades y amenazas 

en tiempo real, lo cual es crucial para la adaptación ágil de las empresas a los cambios 

del mercado (Hassanaly, 2020). 

Las herramientas de BI generalmente involucran visualización e informes de datos, 

tableros, minería de datos y análisis predictivo (Berlanga & Nebot, 2016). Estas 

herramientas ayudan a las organizaciones a descubrir patrones y relaciones en sus 

datos, extraer información e identificar tendencias para tomar decisiones estratégicas 

(Hamzehi & Hosseini, 2022). Mediante el uso de BI, las organizaciones optimizan sus 

operaciones, agilizar sus flujos de trabajo y tomar decisiones más informadas que 

contribuyan a su éxito (Kondrat’ev et al., 2022). 

Componentes de la BI 

Componentes que varían según la implementación y los requisitos específicos de una 

organización, pero generalmente incluyen lo siguiente (Faúndez & de la Fuente-Mella, 

2022; Jourdan et al., 2008; Olszak, 2022): 

- Fuentes de datos: son todos los datos que una organización recopila de varias 

fuentes, como bases de datos, almacenes de datos, proveedores de datos externos 

e incluso redes sociales. 

- Integración de datos: es la combinación de datos de varias fuentes en una sola 

vista unificada. Esto se logra a través de técnicas como la transformación de datos, 

el mapeo de datos y la consolidación de datos. 
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- Almacenamiento de datos: incluye el almacenamiento físico de datos, como en 

bases de datos o almacenes de datos. Este componente también implica la gestión 

de datos, incluida la calidad, la seguridad y la accesibilidad de los datos. 

- Análisis de datos: implica aplicar varias técnicas analíticas a los datos, como 

minería de datos, análisis predictivo y análisis estadístico, para extraer información 

e identificar patrones y tendencias. 

- Informes y visualización: presenta los datos en un formato visual, como cuadros, 

gráficos y tableros, para ayudar a los usuarios a comprender e interpretar los datos. 

- Gestión del rendimiento: se establecen los objetivos, el seguimiento del 

rendimiento y la medición del progreso con respecto a esos objetivos. Esto se logra 

mediante el uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) y otras métricas. 

- Gestión de procesos comerciales: se utilizan los conocimientos obtenidos de BI 

para mejorar los procesos de negocio y optimizar las operaciones. 

En general, los componentes de la BI operan de manera conjunta para posibilitar que 

las empresas tomen decisiones fundamentadas en datos, otorgándoles así una ventaja 

competitiva dentro de su sector (Ülker & Coşkun, 2021). 

 

Figura 1 
Componentes de BI 
Fuente: Fuentes Tapia & Valdivia Pinto (2010) 
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Dimensiones de la BI 

Si bien existen diferentes formas de categorizar las dimensiones de la inteligencia 

empresarial, en esta oportunidad se consideró la categorización de Ahumada Tello & 

Perusquia Velasco (2016): 

Dimensión 1: Sistemas de información 

Se refiere a la infraestructura técnica y las herramientas de software utilizadas para 

recopilar, almacenar, analizar y presentar datos. Esto incluye almacenes de datos, 

herramientas ETL, paneles de BI y otras herramientas de análisis (Djerdjouri, 2019). La 

dimensión de los sistemas de información es esencial para BI porque proporciona la 

base para recopilar y procesar datos, y para generar conocimientos e informes que 

informan la toma de decisiones (Szukits, 2022). 

Dimensión 2: Innovación 

Se refiere al uso creativo y estratégico de los datos para impulsar el crecimiento 

empresarial y la ventaja competitiva (Kumar & Puranam, 2012). Esto implica el uso de 

datos y análisis para identificar nuevas oportunidades, crear nuevos productos o 

servicios y mejorar los procesos existentes. También implica explorar nuevas fuentes 

de datos y tecnologías que mejoran las capacidades de BI de una organización. La 

dimensión de innovación de BI es importante porque ayuda a las organizaciones a 

mantenerse por delante de la competencia aprovechando los datos de formas nuevas y 

creativas (Nemutanzhela & Iyamu, 2011). 

Dimensión 3: Proceso de toma de decisiones 

Se enfoca en la manera en que los datos e información son empleados para guiar las 

decisiones de una entidad (Chen et al., 2022). Esto incluye todo, desde la planificación 

estratégica y la asignación de recursos hasta la toma de decisiones operativas y la 

gestión del rendimiento. Además, esta dimensión implica el uso de datos para identificar 

oportunidades, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas que se alineen con las 

metas y objetivos de la organización. Además, implica fomentar una cultura 

organizacional que favorezca la toma de decisiones fundamentada en datos (Wieder & 

Ossimitz, 2015). 

En general, estas tres dimensiones son componentes críticos de la BI. Al centrarse en 

estas dimensiones, las organizaciones desarrollan una sólida estrategia de BI que les 

permita tomar mejores decisiones, mejorar el rendimiento y lograr sus objetivos 

(Ahumada Tello & Perusquia Velasco, 2016). 
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Data mart   

Subconjunto de un almacén de datos más grande que está diseñado para servir a una 

unidad de negocios o departamento específico dentro de una organización (Belov et al., 

2021). Es un depósito de datos que está optimizado para una línea de negocio, función 

o grupo en particular, y brinda a los usuarios acceso rápido a los datos específicos que 

necesitan para realizar su trabajo (Hamoud et al., 2020). 

La ventaja de usar un data mart es que brinda a los usuarios un acceso rápido y fácil a 

la información relevante, ya que se enfoca en sus necesidades específicas. Además, 

debido a que los data marts son más pequeños que los almacenes de datos a gran 

escala, se pueden implementar de manera más rápida y rentable (Chong & Shi, 2015). 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los data marts no siempre son una 

solución completa para las necesidades de datos de una organización (Nambiar & 

Mundra, 2022). A veces conducen a silos de datos y fragmentación si no se integran 

correctamente con otros sistemas y fuentes de datos (Astriani & Trisminingsih, 2016). 

Por lo tanto, es importante considerar detenidamente los requisitos de la unidad 

comercial y la estrategia general de datos de la organización antes de decidir 

implementar un data mart. 

Metodología Hefesto y la Integración de la Herramienta Pentaho 

La Metodología Hefesto, desarrollada por Ricardo Dario Bernabeu, es un enfoque 

sistemático y estructurado para el desarrollo de soluciones de almacenamiento de datos. 

Esta metodología se compone de varias fases, en las cuales la herramienta Pentaho 

juega un papel fundamental: 

1. Análisis de requerimientos: Esta fase implica el análisis y documentación de los 

requisitos del negocio para el almacén de datos. Se identifican los procesos 

comerciales clave, los requisitos de datos y las necesidades de informes y análisis 

de la organización (Santoso & Yulia, 2017). En este contexto, Pentaho ofrece 

capacidades de integración de datos y reporting que ayudan a identificar y definir 

estos requisitos de manera eficiente. 

2. Análisis OLPT: Se analizan los sistemas operativos que proporcionarán datos al 

almacén de datos. Al  comprender la estructura y el formato de los datos en los 

sistemas operativos, así como los procesos de captura, almacenamiento y 

recuperación de datos (Nambiar & Mundra, 2022). Pentaho facilita este proceso al 

permitir una comprensión detallada de la estructura y el formato de los datos en los 
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sistemas operativos, y soporta los procesos de captura, almacenamiento y 

recuperación de datos. 

3. Modelo lógico del DW: Modelo de datos lógicos para el almacén de datos. Definir 

las dimensiones de datos y los hechos que se utilizarán para medir el rendimiento, 

así como las relaciones entre los elementos de datos (Simitsis & Vassiliadis, 2008). 

Pentaho Data Integration (PDI) es crucial aquí para definir dimensiones de datos, 

hechos y las relaciones entre los elementos de datos, facilitando la creación de un 

modelo coherente y eficiente. 

4. Integración de datos: Se recopilan datos y se someten a un proceso de 

transformación para convertirlos en un formato estandarizado que pueda ser 

posteriormente cargado en el almacén de datos. Limpiar, validar y transformar los 

datos para garantizar que sean precisos y coherentes (Belov et al., 2021). Pentaho 

destaca en esta etapa, proporcionando herramientas para limpiar, validar y 

transformar los datos, asegurando su precisión y coherencia. 

La integración de Pentaho en la Metodología Hefesto aporta un valor significativo a 

cada fase del proceso de desarrollo. La plataforma de Pentaho, con sus robustas 

capacidades de integración, transformación y análisis de datos, complementa y 

enriquece las fases de la metodología Hefesto. Esta sinergia entre la metodología y la 

herramienta permite crear soluciones de almacenamiento de datos más eficientes, 

precisas y adaptadas a las necesidades específicas del negocio. 

2.2.2. Fundamentos de la variable dependiente 

Seguimiento a la planificación y control de las CBC universitaria 

La planificación eficaz es un componente esencial en el mantenimiento y mejora de las 

CBC universitaria. Estas condiciones, según la SUNEDU y diversos estudios 

(Montenegro Ordoñez, 2020; Velásquez Benites et al., 2022), incluyen varios aspectos 

fundamentales que contribuyen a la excelencia de una institución académica: 

- Organización Institucional: Esta incluye la estructura legal y organizacional de la 

universidad, su misión, visión y plan estratégico. Una organización clara y bien 

definida es crucial para garantizar que la universidad se mantenga enfocada en su 

misión y logre sus objetivos de manera efectiva. 

- Calidad de la facultad: Los docentes de alta calidad son esenciales para 

proporcionar una educación de excelencia, fomentar investigaciones significativas 

y contribuir al avance del conocimiento. 
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- Cuerpo Estudiantil: Un estudiantado diverso y bien preparado es fundamental 

para crear un ambiente académico dinámico y estimulante, que favorece el 

aprendizaje y desarrollo profesional. 

- Programas Académicos: Programas que satisfacen las necesidades de los 

estudiantes y los preparan para el éxito en sus campos de interés son indicativos 

de una educación de calidad. 

- Investigación: La investigación de calidad refleja el compromiso de la universidad 

con el avance del conocimiento. 

- Infraestructura: Instalaciones adecuadas y bien equipadas son necesarias para 

apoyar la enseñanza-aprendizaje, mejorando así la experiencia educativa general. 

- Servicios Estudiantiles: Incluyen asesoramiento, servicios profesionales y apoyo 

a estudiantes con necesidades especiales, jugando un papel vital en el bienestar 

estudiantil. 

- Garantía de Calidad: Los procesos de aseguramiento de la calidad son 

fundamentales para que la universidad cumpla con sus objetivos y proporcione una 

educación de alta calidad. 

La planificación en este contexto implica la definición de estrategias y acciones para 

desarrollar y mejorar cada uno de estos aspectos. Esto incluye establecer objetivos 

claros, asignar recursos de manera eficiente y diseñar procesos de monitoreo y 

evaluación que permitan el seguimiento continuo y la adaptación a los cambios y 

desafíos. Por tanto, el seguimiento a la planificación no solo asegura el cumplimiento de 

estándares, sino que también fomenta la mejora continua, garantizando que la 

universidad ofrezca un ambiente educativo e investigativo de excelencia que capacite a 

los estudiantes para el éxito y contribuya significativamente a la sociedad (Almufarreh 

et al., 2023). 

Articulación de las estrategias institucionales  

La articulación de estrategias institucionales para mantener las CBC universitaria 

implica desarrollar un enfoque integral y coordinado para garantizar que la universidad 

cumpla y supere las CBC delineadas por las agencias reguladoras y los organismos de 

acreditación (Lazić et al., 2021). 

Para lograr esto, la universidad primero debe realizar una evaluación exhaustiva de sus 

estrategias y estructuras institucionales existentes para identificar áreas donde se 

tendrá que realizar mejoras (Adot et al., 2022). Esto implica la evaluación de la eficacia 

de las políticas y los procedimientos actuales, el análisis de datos sobre el desempeño 

de los estudiantes, las calificaciones de la facultad y los recursos institucionales, y la 
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solicitud de comentarios de los estudiantes, la facultad y el personal (Valencia-Arias et 

al., 2023). 

Participación para mantener las CBC universitaria 

Mantener las CBC universitaria requiere la participación activa de cada integrante de la 

comunidad académica, incluidos docentes, estudiantes, personal y autoridades 

(Jongbloed et al., 2008). Cada miembro de la comunidad juega un papel fundamental 

para garantizar que la universidad proporcione un entorno de educación e investigación 

de alta calidad que cumpla y supere las CBC (Harris & Webb, 2010). 

Los miembros de la facultad son responsables de desarrollar y ofrecer programas 

académicos de excelencia que atiendan las exigencias de los estudiantes, brindándoles 

la preparación necesaria para alcanzar el éxito en sus áreas de elección (Santos del 

Cerro & Ruiz-Esteban, 2020). Por otra parte, los estudiantes, son responsables de 

participar activamente en sus programas académicos, asistir a clases, participar en 

actividades extracurriculares y buscar oportunidades de desarrollo personal y 

profesional (Bartley et al., 2010). Asimismo, las autoridades juegan un papel clave en el 

desarrollo e implementación de políticas y procedimientos que respaldan las CBC de la 

universidad. y reglamentarias, y que la universidad opere de manera transparente y 

responsable (Bedoya Campos et al., 2021). 

Control de las CBC universitaria 

El control se refiere a la supervisión y regulación sistemática de las actividades y 

procesos para asegurar que los objetivos y estándares de calidad establecidos por la 

Universidad. Este concepto de control va más allá de la mera vigilancia, implicando una 

gestión activa y dinámica que adapta y ajusta los procesos para optimizar la calidad y la 

eficiencia (Carbonell & Rodríguez-Escudero, 2016). 

Según Milliken & Colohan (2007) el control del plan de gestión institucional es 

fundamental para mantener las CBC universitaria. Un plan de gestión bien diseñado no 

solo garantiza la efectividad operativa de la universidad, sino también su sostenibilidad 

y eficiencia. Este plan debe ser capaz de adaptarse y responder a las necesidades 

cambiantes de la institución, asegurando que los recursos se asignen y utilicen de 

manera que respalden las metas y objetivos estratégicos de la universidad (Garg & 

Kaushik, 2020). 

El seguimiento y la evaluación regulares del plan permiten identificar áreas de mejora 

continua. A través de este control, la universidad puede hacer los ajustes necesarios 
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para cumplir con sus CBC, adaptándose a las nuevas circunstancias y desafíos (Akyel 

et al., 2012). 

Además, el control efectivo del plan de gestión institucional asegura que la universidad 

cumpla con las leyes, reglamentos y estándares de acreditación pertinentes (Raluca & 

Alecsandru, 2012). Este aspecto del control es crucial para mantener la integridad y 

reputación de la institución, garantizando un ambiente de campus seguro, inclusivo y 

propicio para la excelencia académica y la investigación (Campos Pérez et al., 2021; 

Moreno-Carmona et al., 2020). 

2.3. Definición de términos básicos 

BI: Conjunto de tecnologías utilizadas para recopilar, integrar, procesar y presentar 

datos. Este proceso apoya la toma de decisiones informadas, ayudando a comprender 

las operaciones y el entorno del mercado (Batarseh, 2022). 

Big data: Datos complejos que no se pueden administrar fácilmente con las 

herramientas y técnicas tradicionales de procesamiento de datos (Mohanty, 2015). 

Dashboard: Visualización de indicadores clave de rendimiento (KPI) y otros puntos de 

datos importantes, que generalmente se presentan en una sola página o pantalla (Pettit 

& Leao, 2017).  

Educación superior: Educación postsecundaria que normalmente brindan las 

instituciones superiores. La educación superior generalmente se asocia con estudios de 

pregrado y posgrado, y a menudo se considera un requisito previo importante para 

ingresar a ciertas profesiones o para avanzar en la carrera (Halabieh et al., 2022). 

Interoperabilidad: Capacidad de diferentes sistemas o tecnologías para trabajar juntos 

sin problemas y de manera eficiente, a menudo mediante el uso de formatos de datos, 

protocolos e interfaces estandarizadas (Bisbal, 2013). 

KPI: Tiene por significado Indicador clave de rendimiento y se refiere a una métrica 

específica o punto de datos utilizada para evaluar y medir el rendimiento de una 

organización o un aspecto particular de sus operaciones (Biagi et al., 2021).  

Objetivos estratégicos: Metas o resultados específicos que una organización pretende 

lograr durante un período de tiempo definido, a menudo como parte de un plan 

estratégico más amplio (Visedsun & Terdpaopong, 2021).  
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Plan estratégico institucional: Documento que describe las metas, objetivos y 

estrategias de una entidad para lograr su misión y visión (Díaz Pérez & Villafuerte 

Álvarez, 2022). 

Sistema de información: Conjunto de elementos interrelacionados que se encargan 

de recolectar, analizar, almacenar y compartir tanto datos como información (Rubio 

Sánchez, 2022). 
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CAPÍTULO III  
MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ámbito y condiciones de la investigación 

3.1.1 Contexto de la investigación 

La investigación tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), situada 

en la localidad de Tarapoto, perteneciente a la provincia y región San Martín.. 

3.1.2 Periodo de ejecución 

Periodo abril - agosto de 2023 (cinco meses).  

3.1.3 Autorizaciones y permisos 

Debido a que la unidad de análisis corresponde a documentos relacionados con la 

gestión de las CBC de la UNSM, los mismos que están disponibles para la comunidad 

académica y sociedad civil, no se requerirá autorización o permisos de acceso. 

3.1.4 Control ambiental y protocolos de bioseguridad 

No aplica. 

3.1.5 Aplicación de principios éticos internacionales 

Este estudio tuvo en cuenta el principio ético internacional de beneficencia, ya que la 

propuesta para mejorar el seguimiento a la planificación y control de las CBC mediante 

una solución de BI fue de gran aporte a la UNSM, porque dispone de una herramienta 

que les permita tomar decisiones tácticas, operativas y estratégicas para cumplir los 

estándares de licenciamiento institucional. 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1 Variables principales 

Variable independiente: Inteligencia de negocios 

Variable dependiente: Seguimiento a la planificación y control de las CBC universitaria 

Al tratarse de una investigación que buscará medir el fenómeno causa-efecto, según 

Cruz del Castillo et al. (2014), la variable independiente tiene el estado de presencia o 

ausencia, el mismo que será manipulado para verificar el efecto sobre la variable 
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dependiente. En este sentido, la tabla 1 describe las variables por objetivo general, 

centrándose en la operacionalización de la variable dependiente. 

Tabla 1 
Descripción de variables por objetivo general 

Objetivo general: Medir el nivel de afectación de la BI en el seguimiento a la planificación y 

control de las CBC universitaria. 

Variable abstracta Variable concreta 
Medio de 

registro 

Unidad de 

medida 

Seguimiento a la 

planificación y 

control de las CBC 

universitaria 

Articulación  

(Indicadores: Del 1 al 12) 

Lista de cotejo Escala ordinal Participación  

(Indicadores: Del 13 al 18) 

Control 

(Indicadores: Del 19 al 21) 

3.2.2 Variables secundarias  

No corresponde. 

3.3 Procedimientos de la investigación  

a) Tipo y nivel de investigación 

El estudio fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo (Pimienta & de la Orden, 2017); 

puesto que se buscó aplicar conocimientos para desarrollar un sistema de BI que mejore 

el seguimiento a la planificación y control de las CBC universitaria; cuantitativo porque 

se recopilaron y procesaron datos para responder a la hipótesis y objetivos de la 

investigación. El nivel fue explicativo, según Hernández Sampieri et al. (2014), porque 

se buscó explicar cuánto la variable independiente (causa) influye en la variable 

dependiente (efecto). 

b) Diseño de investigación 

Se realizó una investigación experimental de tipo pre-experimental, donde se evaluaron 

tanto la variable dependiente antes como después de la intervención de la variable 

independiente. Este estudio tuvo un diseño transversal, recopilando datos en un período 

específico según lo indicado por Pimienta & de la Orden (2017). El diseño del estudio 

se estructuró de la siguiente manera: 

G: O1  X O2 

Donde: 

G: Grupo experimental 
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O1: Pretest 

X: Intervención 

O2: Postest 

c) Población y muestra 

La población correspondió a los planes estratégicos y operativos institucionales, 

administrativos y académicos, y los informes de gestión de las CBC de la UNSM. La 

muestra se conformó por 30 documentos relacionados con la gestión de las CBC de la 

UNSM. 

3.3.1 Objetivo específico 1 

El diseño de un sistema de BI para monitorear la planificación y control de las CBC en 

la UNSM se fundamentó en la Metodología Hefesto. Esta metodología consta de varios 

pasos: i) análisis de requisitos, que implica la identificación de interrogantes, indicadores 

y perspectivas, así como el modelado conceptual; ii) análisis de los sistemas OLTP, 

donde se definen los indicadores, se establecen correlaciones, se evalúa el nivel de 

detalle y se elabora el modelo conceptual extendido; iii) diseño lógico del Data 

Warehouse (DW), que incluye la selección del tipo de modelo lógico, la creación de 

tablas de dimensiones, tablas de hechos y relaciones; y iv) integración de datos, que 

comprende la carga inicial y la actualización de datos (Dario, 2010). 

3.3.2 Objetivo específico 2 

Antes de aplicarse el instrumento de lista de cotejo (Anexo 2), se realizó la validación 

mediante el juicio de expertos, para ello, se prepararon las instrucciones y plantillas para 

los jueces, luego se procedió a seleccionar los expertos, a quienes se explicó el contexto 

de la investigación, así mismo se posibilitó la discusión buscando establecer el acuerdo 

entre ellos por medio del cálculo de consistencia Kappa. Un paso importante fue instruir 

a cada juez sobre la dimensión y el indicador que mide cada ítem. De los niveles de 

competencia obtenidos, se seleccionaron a cuatro con los más altos para la valoración 

de los ítems del instrumento. Los resultados del juicio de expertos, así como la lista de 

validación, se presentan en el Anexo 3.  

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se evaluó mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach en una muestra piloto de 20 documentos institucionales. Este proceso se llevó 

a cabo utilizando el programa SPSS, y se obtuvo un coeficiente de 0,878, lo cual indica 

que el instrumento es fiable, según se detalla en el Anexo 4. Posteriormente, tras la 
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realización de las pruebas tanto antes como después de la intervención, los datos fueron 

tabulados en Excel 2019 y luego importados al software SPSS v.25 para realizar 

pruebas estadísticas que se ajustaran a los supuestos y la escala de medición de las 

variables. 

3.3.3 Objetivo específico 3 

Los datos recopilados en el pre y postest fueron tabulados en Excel 2019, luego 

importados a SPSS v.25, para aplicar la prueba estadística que se ajuste a los 

supuestos y a la escala de medición de las variables. 

3.3.4 Objetivo específico 4 

Los datos recopilados en el pre y postest fueron tabulados en Excel 2019, luego 

importados a SPSS v.25, para aplicar la prueba estadística que se ajuste a los 

supuestos y a la escala de medición de las variables. Adicionalmente, se elaboró el 

protocolo de prueba de hipótesis y se aplicó la estadística inferencial para responder al 

objetivo general de la investigación, dando lugar a la elaboración y presentación del 

informe final. 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultado específico 1: Desarrollar un sistema de BI para el seguimiento a la 

planificación y control de las CBC universitaria 

El sistema de BI fue diseñado mediante la metodología Hefesto, por ser esta una de las 

metodologías de mayor soporte por parte de su comunidad, lo que permite el 

intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, siendo otro de sus beneficios el 

acceso a documentación sobre su implementación a nivel organizacional. Siguiendo las 

fases de esta metodología, se partió del diseño del modelo conceptual llegando hasta 

el diseño de la carga inicial y del proceso de actualización del data mart. Así mismo, se 

utilizó el paquete de herramientas de Pentaho para la creación de los cubos y los 

reportes multidimensionales, los mismos que fueron adecuados a los usuarios finales 

del sistema de BI y al modelo de gestión estratégica que se identificó en esta 

universidad. 

En el sistema de seguimiento a la planificación y control de las CBC, la elaboración de 

los planes estratégicos y operativos de las facultades y escuelas profesionales, se 

iniciaban alineando las actividades operativas con la alineación previa de las acciones 

estratégicas con los objetivos estratégicos del plan estratégico institucional y de estos 

con los objetivos de las políticas de calidad institucional, asegurando la articulación, 

pertinencia, coherencia y participación. La Figura 2 muestra el ingreso de las actividades 

operativas a nivel institucional, con sus unidades de medida, metas y los medios de 

verificación que permitieron controlar los avances en comparación con lo planificado. 

 

Figura 2 
Alineación con el Plan de Gestión de la Calidad 



35 
 

En el proceso de registro de planificación en el sistema, una vez alineados los objetivos, 

acciones estratégicas y actividades operativas institucionales con  las políticas y 

acciones estratégicas de calidad, se lograron registrar las actividades operativas con 

sus metas y medios de verificación correspondientes a las facultades y escuelas 

profesionales. Posteriormente, en la ejecución se registraron los medios de verificación 

válidos para controlar los indicadores de avance y ejecución. Las figuras 3 y 4 nos 

muestran este proceso en el sistema de BI: 

 

Figura 3 
Planeación – Registro de Datos 

 

Figura 4 
Alineación con Actividades Operativas – Registros de Datos 

Al finalizar cada actividad operativa, se subieron al sistema los medios de verificación 

válidos (como planes de trabajo, informes, listas de asistencia, registros fotográficos, 

entre otros) para controlar en forma oportuna el avance y la ejecución de las actividades, 

acciones y objetivos planificados. La Figura 5 muestra este proceso: 
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Figura 5 
Registro de medio de verificación 

Los reportes del sistema de BI permitieron medir los niveles de planeación y control a 

nivel institucional, de facultad y de escuelas profesionales, buscando que los gestores 

tomen acciones oportunas para el logro de las metas. Las figuras 6 y 7 muestran los 

reportes de ejecución y avance de las dimensiones de planeación y control, con sus sub 

dimensiones de articulación, participación y control. 

 

Figura 6 
Reporte Dimensiones 
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Figura 7 
Reporte Sub dimensiones 

Así mismo, el sistema permitió visualizar en tiempo real los indicadores de cada sub 

dimensión, como se puede observar en la Figura 8. 

 

 

Figura 8 
Reporte Indicadores de Planeación 
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Adicionalmente, el sistema de BI, generó reportes de gestión a nivel de facultades y 

explotar a nivel de escuelas profesionales, en cada reporte se obtuvieron reportes 

acumulados, por dimensiones, sub dimensiones e indicadores (Figuras 9 y 10). 

 

Figura 9 
Reporte por facultades y escuelas profesionales – Nivel Planeación 

 

Figura 10 
Reporte por facultades y escuelas profesionales – Nivel Planeación 

El tablero de control principal, permitió visualizar en una sola consulta los niveles de 

planeación y control, con sus respectivas sub dimensiones e indicadores, en forma 

institucional, por facultades y escuelas profesionales, tal como se observa en las figuras 

11, 12 y 13. 
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Figura 11 
Tablero de Control – Nivel Planeación 

 

Figura 12 
Tablero de Control – Nivel Control 

 

Figura 13 
Nivel de Planeación Facultad de Ciencias Económicas 
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La implementación de un sistema de BI en este estudio encuentra eco en los esfuerzos 

previos por Khatibi et al. (2020), quienes también enfocaron su trabajo en la 

monitorización y pronóstico de indicadores de la educación superior. Ambas 

investigaciones comparten la similitud de emplear la BI como una herramienta 

estratégica para la mejora continua y la gestión informada. Este estudio avanza en la 

misma dirección al proporcionar un mecanismo detallado para la planificación 

estratégica y control de calidad, lo que refleja una visión integrada del sistema educativo 

que beneficia a una amplia gama de partes interesadas. 

En línea con Villegas-Ch et al. (2020), este trabajo resalta la sinergia entre la minería de 

datos y la arquitectura BI para optimizar la toma de decisiones en el ámbito educativo. 

La utilización de técnicas de minería de datos para profundizar en la planificación y 

control de procesos, demuestra resultados positivos similares, subrayando la capacidad 

de estas tecnologías para responder a necesidades complejas y mejorar la calidad del 

aprendizaje y la gestión institucional. 

El empleo de la metodología Hefesto y herramientas como Pentaho en este estudio, que 

permiten la creación de reportes y cubos multidimensionales, es comparable a la 

aplicación práctica de modelos de árbol de decisión y la modernización de la gestión de 

la educación descrita por Wang (2021). Este paralelismo muestra una tendencia positiva 

hacia la adopción de BI en la educación superior, proporcionando plataformas robustas 

para el manejo y análisis de datos. 

La metodología de investigación propuesta por Feng (2021) y su enfoque en la 

evaluación curricular mediante la minería de datos comparten similitudes con los 

procesos de BI implementados en este estudio. Los resultados positivos obtenidos, 

como la mejora en la flexibilidad y la precisión de la evaluación y toma de decisiones, 

refuerzan el valor de la BI como un recurso esencial para el avance y desarrollo 

sostenible de la educación superior. 

4.2 Resultado específico 2: Establecer el nivel de afectación de la BI en la 

articulación de las CBC universitaria 

La Figura 14 muestra el nivel prevalente de la articulación de las CBC universitaria en 

la UNSM antes de la implementación de la BI, el cual se situaba en un nivel medio 

(60,00%) según los resultados de la lista de cotejo aplicada. Tras la solución de BI, se 

sigue observando un nivel medio (60,00%) en este aspecto. No obstante, es importante 

destacar que el porcentaje correspondiente al nivel bajo ha experimentado una 

reducción, pasando de un 20,00% a un 16,70%. Este dato sugiere un indicio de mejoras 
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en el nivel de pertinencia con los objetivos y acciones estratégicas del PEI, nivel de 

pertinencia con los objetivos, acciones estratégicas y actividades del PGC, nivel de 

pertinencia con los objetivos, acciones estratégicas y actividades del PGC, y otros 

indicadores relacionados con esta dimensión. 

 

Figura 14 
Comparación entre el pre y el postest de la articulación de las CBC universitaria 

Para establecer el nivel de afectación significativa de la BI en la articulación de las CBC 

universitaria, se aplicó el protocolo de prueba de hipótesis específica: 

1. Prueba de normalidad de los datos 

Según los resultados expuestos en la Tabla 2, la aplicación de la prueba de Shapiro-

Wilk para muestras iguales o inferiores a 50 reveló un p-valor superior a 0,05 tanto en 

el pretest (0,458) como en el postest (0,287). Esto permite afirmar que los datos exhiben 

una distribución normal, lo que justifica la elección de realizar una prueba paramétrica. 

Tabla 2 

Prueba de normalidad de la dimensión articulación 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pretest 0,967 30 0,458 

Postest 0,959 30 0,287 

2. Hipótesis específica 

H0: La BI no afecta significativamente en la articulación de las CBC universitaria 
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H1: La BI afecta significativamente en la articulación de las CBC universitaria 

3. Nivel de significancia 

El nivel de significa es de 5% o 0,05 

4. Elección de prueba de hipótesis 

Dado la normalidad de los datos, se aplicó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas. 

5. Estimado del p-valor 

Tabla 3 

Prueba T de Student para la dimensión articulación 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-9,067 4,323 0,789 -10,681 -7,453 -11,488 29 0,000 

6. Toma de decisión 

Como el Sig.(bilateral) es 0,000 menor a 0,05; con un 95% de confianza se rechaza H0 

y se acepta H1: La BI afecta significativamente en la articulación de en la articulación de 

las CBC universitaria. 

La investigación destaca cómo la implementación de BI mantiene el nivel medio de 

articulación de las CBC universitaria, al tiempo que reduce el porcentaje de evaluaciones 

en el nivel bajo, según se observa en la Figura 14. Esta tendencia refleja los hallazgos 

de Khatibi et al. (2020), quienes reconocieron la BI como una herramienta para mejorar 

la comprensión y la gestión de la educación superior. La disminución del nivel bajo de 

articulación sugiere semejanza con el impacto positivo que Khatibi et al. (2020) 

proyectaron al integrar la BI en la monitorización educativa. 

La metodología adoptada para evaluar la afectación de la BI en la calidad universitaria 

recuerda el enfoque de Villegas-Ch et al. (2020), que combinaban la minería de datos 

con BI para influir en la calidad del aprendizaje. Aunque la investigación de Villegas-Ch 

et al. (2020) se centraron en los resultados del aprendizaje, la reducción del nivel bajo 

de articulación en este estudio indica una mejora en la alineación con los objetivos 

estratégicos, optimizando la toma de decisiones educativas. 
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Además, la significancia de la BI en la articulación de la calidad (Tabla 3), refuerza la 

relevancia de un enfoque cuantitativo en la evaluación de la BI en la educación superior. 

Este enfoque cuantitativo comparte similitudes con la investigación de Wang (2021), 

donde la minería de datos y modelos predictivos se utilizan para mejorar la toma de 

decisiones en la gestión educativa. La significancia estadística obtenida en este estudio 

(p-valor de 0,000) no solo respalda la hipótesis de que la BI influye positivamente en la 

articulación de la calidad, sino que también subraya la utilidad de la BI como herramienta 

científica para la gestión de la calidad y modernización de la gestión educativa. 

La combinación de los elementos, estabilidad del nivel medio de articulación, la 

reducción del nivel bajo y la significancia estadística del impacto de la BI, ilustra el 

potencial de la BI para catalizar mejoras en la gestión de la calidad universitaria. 

Siguiendo la línea de Feng (2021), que también vio en la BI un medio para la evaluación 

y toma de decisiones eficaces en la educación superior, este estudio demuestra cómo 

la integración de la BI puede conducir a una evaluación más precisa y a una mejora 

continua, reforzando así la flexibilidad y la aplicabilidad universal de la BI en el contexto 

de la educación superior. 

4.3 Resultado específico 3: Determinar el nivel de afectación de la BI en la 

participación para cumplir las CBC universitaria 

La Figura 15 revela el grado de participación en la UNSM para el cumplimiento de las 

CBC universitaria antes de la implantación de la BI. En esta etapa, predominó un nivel 

medio (60,00%), tal como reflejan los resultados mediante la lista de cotejo. Tras la 

implementación de la BI, se observa un porcentaje prácticamente similar de nivel 

intermedio, alcanzando un 63,30%. Sin embargo, se destaca una disminución 

significativa en el nivel bajo, que pasó de un 20,00% a un 13,30%.  
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Figura 15 
Comparación entre el pre y el postest de la planificación de las CBC universitaria 

Ahora, para establecer el nivel de afectación significativa de la BI en la participación 

para cumplir las CBC universitaria, se aplicó, al igual que en el primer objetivo 

específico, el siguiente protocolo de prueba de hipótesis específica: 

1. Prueba de normalidad de los datos 

Según los datos expuestos en la Tabla 4, al utilizar la prueba de Shapiro-Wilk en 

muestras de tamaño igual o menor a 50, se obtuvo un p-valor superior a 0,05 tanto para 

el pretest (0,399) como para el postest (0,114). Estos resultados sustentan la conclusión 

de que los datos presentan una distribución normal, respaldando así la decisión de optar 

por realizar una prueba paramétrica. 

Tabla 4 
Prueba de normalidad de la dimensión planificación 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pretest 0,964 30 0,399 

Postest 0,944 30 0,114 

2. Hipótesis específica 

H0: La BI no afecta significativamente en la participación para cumplir las CBC 

universitaria 

H1: La BI afecta significativamente en la participación para cumplir las CBC universitaria 
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3. Nivel de significancia 

El nivel de significa es de 5% ó 0,05. 

4. Elección de prueba de hipótesis 

Debido a que los datos tuvieron una distribución normal, se aplicó la prueba T de Student 

para muestras relacionadas. 

5. Estimado del p-valor 

Tabla 5 

Prueba T de Student para la dimensión planificación 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-4,633 2,456 0,448 -5,551 -3,716 -10,332 29 0,000 

6. Toma de decisión 

Como el Sig.(bilateral) es 0,000 menor a 0,05; con un 95% de confianza se rechaza H0 

y se acepta H1: La BI afecta significativamente en la participación para cumplir las CBC 

universitaria. Esto muestra un mantenimiento en el nivel medio de participación con un 

descenso significativo en el nivel bajo post-implementación de BI, tal como se evidencia 

en la Figura 15. Este progreso refleja concordancia con el trabajo de Niño et al. (2020), 

donde el desarrollo de un marco de gobierno para BI en la Universidad de la Costa 

buscaba mejorar la cultura organizacional y la gobernanza, aspectos clave para la 

participación efectiva. De manera similar, el actual estudio demuestra que la BI puede 

fortalecer la participación institucional en la calidad universitaria, indicando que una 

cultura organizacional informada por BI puede ser un factor importante en la mejora de 

la participación. 

Asimismo, Enriquez Herrera et al. (2022) enfatizan la importancia de la BI y el análisis 

de datos en la toma de decisiones estratégicas. La implementación de herramientas 

como Power BI para crear paneles de control y dashboards proporciona una base para 

la información accesible y transparente, fomentando una participación más informada y 

comprometida, una conclusión apoyada por la mejora en los niveles de participación 

observados en este estudio. 
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4.4 Resultado específico 4: Establecer el nivel de afectación de la BI en el control 

de las CBC universitaria 

Según la Figura 16, el nivel de control de las CBC universitaria en la UNSM se mantuvo 

en un nivel medio (63,30%), seguido de alto (23,40%) y bajo (13,30%); y después de 

implementar una solución de BI, hubo una variación ligera en el nivel medio, pasando a 

66,70%. Los resultados revelan cierta reducción en el nivel alto de control de calidad, lo 

cual permite aludir que el nivel de avance del Plan de Gestión de las CBC, el nivel de 

avance del Plan de Gestión de las CBC y el nivel de ejecución de reuniones de 

evaluación de Plan de Gestión de las CBC, presentaron leves mejoras a comparación 

de los indicadores de la articulación y planificación. 

 

Figura 16 
Comparación entre el pre y el postest del control de las CBC universitaria 

No obstante, para establecer el nivel de afectación significativa de la BI en el control de 

las CBC universitaria, se aplicó el siguiente protocolo de prueba de hipótesis específica: 

1. Prueba de normalidad de los datos 

Según los resultados expuestos en la Tabla 6, al aplicar la prueba de Shapiro-Wilk a 

muestras de tamaño igual o menor a 50, los p-valores fueron menor a 0,05 tanto en el 

pretest (0,042) como en el postest (0,010). Estos hallazgos respaldan la afirmación de 

que los datos muestran una distribución no normal, lo cual fortalece la justificación para 

seleccionar un enfoque de prueba no paramétrica. 
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Tabla 6 
Prueba de normalidad de la dimensión control 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pretest 0,927 30 0,042 

Postest 0,904 30 0,010 

2. Hipótesis específica 

H0: La BI no afecta significativamente en el control de las CBC universitaria 

H1: La BI afecta significativamente en el control de las CBC universitaria 

3. Nivel de significancia 

El nivel de significa es de 5% o 0,05 

4. Elección de prueba de hipótesis 

Ya que los datos tuvieron una distribución no normal, se aplicó la prueba de Wilcoxon 

para muestras relacionadas. 

5. Estimado del p-valor 

Tabla 7 
Prueba de Wilcoxon para la dimensión control 

N total 30 

Estadístico de prueba 402,500 

Error estándar 43,464 

Estadístico de prueba 

estandarizado 
4,590 

Sig. asintótica (prueba bilateral) 0,000 

 
6. Toma de decisión 

Como la Sig. asintótica es 0,000 menor a 0,05; con un 95% de confianza se rechaza H0 

y se acepta H1: La BI afecta significativamente en el control de las CBC universitaria. 

Finalmente, para responder la hipótesis general de la investigación, se partió de la 

prueba de normalidad del pre y postest de la suma total de los indicadores evaluados 

en la lista de cotejo, obteniendo según Shapiro-Wilk (Tabla 8), una distribución normal 

ya que el p-valor para ambos casos fueron mayor a 0,05. 
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Tabla 8 
Prueba de normalidad a nivel de variable dependiente  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pretest 0,963 30 0,376 

Postest 0,948 30 0,149 

Ahora, para medir el nivel de afectación de la BI en el seguimiento a la planificación y 

control de las CBC universitaria en la UNSM (objetivo general), se aplicó la prueba de T 

de Student para muestras relacionadas, teniendo como resultado un p-valor (0,000) < 

0,005 (Tabla 9), por lo que se rechaza la H0 y acepta H1: La BI afecta positiva y 

significativamente el seguimiento a la planificación y control de las CBC universitaria. 

Tabla 9 

Prueba T de Student para medir el efecto de la intervención 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-16,10 7,179 1,311 -18,781 -13,419 -12,283 29 0,000 

El rechazo de H0 también se verifica en la Figura 17, en donde la t calculada (-12,283) 

se encuentra en la zona de rechazo a un 95% de nivel de confianza. 

 

 
Figura 17 
Prueba de hipótesis según gráfico de región de rechazo 

El análisis de los datos post-implementación de la BI, que indica una mejora en el control 

de las CBC en la UNSM, refleja una tendencia similar a la encontrada por Niño et al. 

(2020). En su marco de gobierno BI en la Universidad de la Costa, se destacó cómo la 

BI puede mejorar la cultura organizacional y la infraestructura para la gestión de datos 

y análisis, lo cual es crucial para el control de calidad. El descenso en los niveles bajos 

-2,05 2,05 

Tc=-12,283 



49 
 

de control post-BI en este estudio apunta a una mejora en la consistencia de la gestión 

de la calidad, sugiriendo que la BI puede ser eficaz para afinar los procesos de control 

y alinearlos más estrechamente con los objetivos institucionales, similar a los controles 

que aseguran el éxito de los proyectos de BI  

Finalmente, la adopción de prácticas de BI, como las implementadas por Enriquez 

Herrera et al. (2022), se correlaciona con los hallazgos de este estudio, donde la BI ha 

demostrado ser una herramienta significativa para el control de calidad. La disminución 

en la variabilidad de los niveles de control y la mejora leve en los niveles medios tras la 

implementación de BI sugieren que las estrategias y herramientas analíticas, tales como 

las dashboards y procesos ETL que utilizan Power BI, pueden optimizar la supervisión 

y ejecución de los planes de gestión de calidad. Estos resultados, apoyados por una 

metodología estadística rigurosa que incluye pruebas de normalidad y pruebas de 

hipótesis como la de Wilcoxon, reflejan cómo la BI puede contribuir a un control más 

eficiente y efectivo en el ámbito universitario. 
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CONCLUSIONES 

1. A través de la implementación del sistema de BI diseñado con la metodología 

Hefesto y el uso de herramientas como Pentaho, se logró desarrollar un sistema que 

facilita el seguimiento y control de las CBC en la UNSM. Esto se traduce en la 

posibilidad de intercambiar experiencias, acceder a documentación relevante y 

brindar a los usuarios finales la capacidad de generar informes multidimensionales 

adaptados al modelo de gestión estratégica identificado en la universidad, 

fortaleciendo así la planificación y el control en beneficio de la calidad educativa. 

 

2. Según los resultados obtenidos en el análisis estadístico, donde se observa un valor 

(bilateral) de 0,000, que es inferior a 0,05 con un nivel de confianza del 95%, se llega 

a la conclusión de que la BI tiene un impacto significativo en la articulación de las 

CBC en el ámbito universitario. 

 

3. Dado que el valor de significancia bilateral fue de 0,000, lo cual es inferior al nivel de 

significancia establecido de 0,05 con un nivel de confianza del 95%, se infiere que 

la BI tiene un efecto en la participación para cumplir con las CBC en el ámbito 

universitario. 

 

4. Ya que el valor de significancia asintótica resultó ser 0,000, lo que está por debajo 

del nivel de significancia establecido de 0,05 con un nivel de confianza del 95%, se 

llega a la conclusión de que la BI tiene un impacto significativo en el control de las 

CBC en el contexto universitario. 

 

5. Finalmente, basándonos en los resultados de la prueba de T de Student para 

muestras relacionadas, donde se obtuvo un p-valor de 0,000, inferior a 0,005, se 

confirma de manera definitiva que la BI tiene un impacto significativo y positivo en el 

seguimiento a la planificación y control de las CBC en la UNSM, respaldando así la 

hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere continuar el desarrollo y la implementación de la BI en la UNSM, 

asegurando que el sistema se mantenga actualizado y se optimice para brindar un 

seguimiento y control efectivo de las CBC universitaria. Esto incluye la inversión en 

la formación del personal y la adquisición de tecnología y herramientas más 

avanzadas si es necesario. 

 

2. Se recomienda fomentar la colaboración entre diferentes áreas y departamentos 

dentro de la universidad, permitiendo el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas a través del sistema de BI, facilitando así la creación de espacios de 

trabajo conjunto y la compartición de informes multidimensionales. 

 

3. Asimismo, se sugiere continuar adaptando los informes y los datos generados por 

la BI para satisfacer las necesidades de gestión estratégica de la universidad, lo cual 

asegurará que las decisiones estén alineadas con los objetivos y metas estratégicas 

de la institución. 

 

4. Es importante asimismo proporcionar formación y capacitación continua a los 

usuarios finales del sistema de BI para garantizar un uso efectivo de la herramienta 

que ayudará a maximizar el potencial del sistema y a aprovechar al máximo la 

información generada. 

 

5. Finalmente, se recomienda mantener una cultura de investigación y evaluación 

constante para medir y comprender mejor el impacto de la BI en la calidad 

universitaria. Realizar estudios periódicos que permitan ajustar y mejorar el sistema 

a medida que evolucionen las necesidades y los contextos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Inteligencia de negocios en el seguimiento a la planificación y control de las condiciones básicas de calidad universitaria 

Problema Objetivos Hipótesis Variable abstracta Variable concreta Escala 

¿Cuánto afecta la 
inteligencia de negocios en 
el seguimiento a la 
planificación y control de 
las condiciones básicas de 
calidad universitaria? 

General 

Medir el nivel de afectación de la 
inteligencia de negocios en el 
seguimiento a la planificación y 
control de las condiciones básicas 
de calidad universitaria. 

Específicos 

1. Desarrollar un sistema de 
inteligencia de negocios para el 
seguimiento a la planificación y 
control de las condiciones básicas 
de calidad universitaria. 

2. Establecer el nivel de afectación 
de la inteligencia de negocios en la 
articulación de las condiciones 
básicas de calidad universitaria. 

3. Determinar el nivel de afectación 
de la inteligencia de negocios en la 
participación para cumplir las 
condiciones básicas de calidad 
universitaria. 

4. Establecer el nivel de afectación 
de la inteligencia de negocios en el 
control de las condiciones básicas 
de calidad universitaria. 

 

 

 

La inteligencia de negocios 
afecta positiva y 
significativamente el 
seguimiento a la planificación y 
control de las condiciones 
básicas de calidad 
universitaria. 

Inteligencia de 
negocios 

Ausencia/Presencia -- 

 
 
Seguimiento a la 
planificación y 
control de las 
condiciones básicas 
de calidad 
universitaria 

 
Articulación  
(Indicadores: Del 1 al 12) 
 
Participación  
(Indicadores: Del 13 al 21) 
 
Control 
(Indicadores: Del 22 al 24) 

 
 
Ordinal: 
Muy Alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy Bajo 
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Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Tipo: Aplicada 
 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Nivel: Explicativo 
 
Diseño: Pre-experimental 
 
Corte: Transversal 

La población correspondió a los 
planes estratégicos y operativos 
institucionales, administrativos y 
académicos, y los informes de 
gestión de las condiciones básicas 
de calidad de la Universidad 
Nacional de San Martín. La muestra 
se conformó 30 documentos 
relacionados con la gestión de las 
condiciones básicas de calidad de la 
Universidad Nacional de San 
Martín. 

 
Técnica: Observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 

Estadística descriptiva: Análisis de frecuencias 
 
Estadística inferencial: Prueba de hipótesis 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

“Lista de cotejo para evaluar el seguimiento a la planificación y control de las 

condiciones básicas de calidad universitaria”  

VARIABLE 
DEPENDIENTE     

DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
ITEMS 

Seguimiento a la 
planificación y 
control de las 
condiciones 
básicas de 

calidad 
universitaria 

Planeación 

ARTICULACIÓN 

Nivel de pertinencia entre objetivos y acciones estratégicas 
del PEI y el PGC Institucionales. 

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PGC Institucional y el PO Vicerrectorado 
Académico. 

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO Vicerrectorado 
Académico. 

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el el PO Vicerrectorado de 
Investigación. 

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO de la Oficina de 
Acreditación y Calidad. 

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO de las Escuelas 
Académicas. 

Nivel de coherencia entre objetivos y acciones estratégicas del 
PEI y el PGC Institucionales. 

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PGC Institucional y el PO Vicerrectorado 
Académico. 

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO Vicerrectorado 
Académico. 

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO Vicerrectorado de 
Investigación. 

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO de la Oficina de 
Acreditación y Calidad. 

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y 
actividades de PE Institucional y el PO de las Escuelas 
Académicas. 

PARTICIPACIÓN 

Nivel de participación en la elaboración del Plan Estratégico 
de la UNSM. 

Nivel de participación en la elaboración del Plan de Gestión de 
la calidad de la universidad. 

Nivel de participación en la elaboración del Plan Operativo de 
su dependencia. 

Grado de participación de los responsables de direcciones, 
unidades y oficinas en la elaboración del PEI. 

Grado de participación de direcciones, unidades y oficinas en 
la elaboración del PGC. 

Grado de participación de direcciones, unidades y oficinas en 
la elaboración de su PO. 

Control Control 

Nivel de avance del Plan de Gestión de las CBC 

Nivel de avance de los indicadores de las CBC 

Nivel de ejecución de reuniones de evaluación de Plan de 
Gestión de las CBC. 
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Anexo 3. Validación de instrumento por juicio de expertos 

Para la realización del Juicio de Expertos, se prepararon las instrucciones y plantillas 

para los jueces, luego se procedió a seleccionar los expertos, a ellos se les explicó el 

contexto de la investigación, así mismo se posibilitó la discusión buscando establecer el 

acuerdo entre ellos por medio del cálculo de consistencia Kappa. Un paso importante 

fue instruir a cada juez o experto sobre la dimensión y el indicador que mide cada ítem 

o subdimensión. 

De los niveles de competencia obtenidos, se seleccionaron a cuatro con los más Altos 

para la valoración de los ítems de la Lista de Cotejo. 

 

A estos cuatro expertos se les entregó la Lista de Cotejo para que valoricen cada uno 

de los ítems, según la matriz de operacionalización de la variable dependiente. 

La lista de validación para la valoración aplicada a cada experto, se presenta en la 

siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

Tema a investigar

Experto Kc Ka K
Nivel de 

competencia

1. Ángel Cádenas García. 0.9 1.3 1.1 Alto

2. Jorge D. Valverde Iparraguirre. 0.9 0.8 0.85 Alto

3. Alberto Alva Arévalo. 0.9 1 0.95 Alto

4. Jhon A. Ruiz Cueva. 0.7 0.8 0.75 Medio

5. Luis Gibson callagná Ponce. 0.7 0.9 0.8 Alto

6. Berning S. Guevara Mayta. 0.8 0.8 0.8 Alto

7. Epifanio E. Martinez Mena 0.7 0.9 0.8 Alto

8. Percy tapia Baustista. 0.7 0.8 0.75 Medio

9. Caleb Ríos Vargas 0.8 0.8 0.8 Alto

10. Andy Y. Rucoba Reátegui 0.9 1 0.95 Alto 

Inteligencia de Negocios en el seguimiento  de la planificación 

y control de las condiciones básicas de calidad Universitaria.
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Experto: 

VARIABLE 

DEPENDIENTE    
DIMENSIONES SUB DIMENSIONES ITEMS SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD OBSERVACIONES

Nivel de pertinencia entre objetivos y acciones estratégicas del PEI y el PGC 

Institucionales.

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PGC 

Institucional y el PO Vicerectorado Académico.

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO Vicerectorado Académico.

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el el PO Vicerectorado de Investigación.

Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO de la Oficina de Acreditación y Calidad.
Nivel de pertinencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO de las Escuelas Académicas.

Nivel de coherencia entre objetivos y acciones estratégicas del PEI y el PGC 

Institucionales.

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PGC 

Institucional y el PO Vicerectorado Académico.

Nivel de  coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO Vicerectorado Académico.

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO Vicerectorado de Investigación.

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO de la Oficina de Acreditación y Calidad.

Nivel de coherencia entre objetivos, acciones estratégicas y actividades de PE 

Institucional y el PO de las Escuelas Académicas.

Nivel de participación en la elaboración del Plan Estratégico de la UNSM.

Nivel de participación en la elaboración del Plan de Gestión de la calidad de la 

universidad.

Nivel de participación en la elaboración del Plan Operativo de su dependencia.

Grado de participación de los responsables de direcciones, unidades y oficinas en la 

elaboración del PEI.

Grado de participación de direcciones, unidades y oficinas en la elaboración del PGC.

Grado de participación de direcciones, unidades y oficinas  en la elaboraciónde su PO.

Nivel de avance del Plan de Gestión de las CBC

Nivel de avance de los indicadores de las CBC

Nivel de ejecución de reuniones de evaluación de Plan de Gestión de las CBC.

Criterio:  No Cumple (1) / Bajo Nivel (2) / Moderado Nivel (3) / Alto Nivel (4)

Inteligencia de Negocios en el seguimiento a la gestión de las condiciones básicas de calidad académicas Universitaria

SOSTENIBILIDAD - JUICIO DE EXPERTOS  

LISTA DE COTEJO

Doctorando: JANINA COTRINA LINARES

Estimado experto, la presente lista de cotejo recabará información sobre el seguimiento de la planificación y control de las condiciones básicas de calidad académicas de la UNSM, en 

las direcciones y dependencias involucradas en la gestión de la calidad universitaria. Le solicito su opinión para validar el mismo de acuerdo a la variable dependiente, sus dos 

dimensiones y sub dimensiones. Su respuesta debe der valorativa:

Seguimiento de 

la planificación y 

control de las 

condiciones 

básicas de 

calidad 

académicas 

universitaria

(El seguimiento 

de la 

planificación y 

contol de las CBC 

académicas es el 

proceso que 

permite conocer 

en qué punto se 

encuentra el 

cumplimiento de 

las metas de 

estos, para tomar 

decisiones 

correctivas o 

preventivas.)

Planeación

ARTICULACIÓN

PARTICIPACIÓN

Control Control
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Anexo 4. Prueba de confiabilidad 

El instrumento para medir el seguimiento a la planificación y control de las condiciones 

básicas de calidad universitaria, se sometió a la confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach, llegándose a determinar su confiabilidad con el programa SPSS, de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,878 ,875 21 

 

Como se observa, el coeficiente de Alfa de Cronbach fue 0,875, por lo tanto, al 

encontrarse entre 0,8 y 0,9, el grado de fiabilidad es “Buena” según la escala de De 

Vellis (2006) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 70

2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 42

3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 58

4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 46

5 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 46

6 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 1 58

7 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 55

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 68

9 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 36

10 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 40

11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 60

12 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 46

13 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 47

14 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 52

15 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 44

16 1 2 1 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 44

17 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 47

18 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 43

19 3 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 50

20 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 49

VAR. ITEM 0.59 0.59 0.62 0.36 0.66 0.77 0.36 0.72 0.36 0.45 0.48 0.56 0.66 0.45 0.43 0.58 0.33 0.51 0.41 0.34 0.41 0.57 0.57 1.00 80.4711

MUESTRA PUNTAJE

ITEM

ARTICULACIÓN PARTICIPACIÓN

PLANEACIÓN CONTROL

CONTROL
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Anexo 5. Bases de datos 

Base de datos para medir el seguimiento a la planificación y control de las condiciones básicas de calidad universitaria en la UNSM 

antes de la implementación de la solución de inteligencia de negocios 

 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 ITEM 21 Suma

1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 33

2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 79

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 74

4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 44

5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 72

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

7 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 78

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

9 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39

10 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 52

11 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 47

12 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 59

13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

14 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46

15 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 54

16 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35

17 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 59

18 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 2 3 2 4 4 3 4 3 3 70

19 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 5 4 2 2 3 3 66

20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 54

21 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 54

22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 51

23 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 49

24 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 43

25 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 50

26 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 44

27 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 51

28 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 53

29 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 58

30 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 54



67 
 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 ITEM 21 Suma

1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 57

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 83

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 80

4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77

6 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 51

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 83

8 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 50

9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 65

11 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 67

12 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 72

13 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 51

14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64

15 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 69

16 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59

17 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 72

18 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 78

19 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 71

20 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 68

21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 67

22 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 67

23 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 68

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63

25 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68

26 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 66

27 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65

28 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 69

29 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 70

30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 70

Base de datos para medir el seguimiento a la planificación y control de las condiciones básicas de calidad universitaria en la UNSM 

antes de la implementación de la solución de inteligencia de negocios 
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