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RESUMEN 
Objetivo: la investigación que se presenta en este artículo propone y valida un modelo de Gestión Tecnológica del 
Conocimiento, que se basa en los principales modelos existentes, con el fin de mejorar los procesos del conocimiento, 
específicamente en unidades de información. El modelo consta de tres componentes: a) actividades de gestión del 
conocimiento, b) plataforma tecnológica, y c) conocimiento organizacional.  
Método: investigación de tipo no experimental, transversal descriptivo y aplicativo. Para la validación del modelo se 
seleccionó una unidad de información de una universidad peruana, en donde se aplicó al personal que labora en esa 
dependencia, un cuestionario con preguntas asociadas a cada componente del Modelo. 
Resultado: los resultados permitieron conocer el estado actual del manejo de la gestión tecnológica del conocimiento en 
la unidad aplicada, y en general se puede inferir que fueron bastante satisfactorios. En el bloque Gestión del Conocimiento, 
se concluye que, los que laboran en la Unidad conocen y aplican un 75% de las actividades de este componente del 
Modelo; mientras que, en el segundo bloque, el empleo de las herramientas tecnológicas como soporte a la gestión del 
conocimiento se aplica un 80%, el segundo componente. En el tercer bloque, acerca del conocimiento organizacional 
relacionado con tareas de innovación tecnológica, las respuestas muestran un 71% de aplicación del tercer componente. 
Sin embargo, se puede observar que en algunos temas preguntados muestran niveles medios en las respuestas, los 
cuales se podrían mejorar. 
Conclusiones: el modelo Gestión Tecnológica del Conocimiento permitió reconocer el proceso de generación del 
conocimiento y la identificación de las herramientas tecnológicas idóneas, que apoyan el know how originado en las 
organizaciones. Además, permitió integrarlas a través del componente de una plataforma tecnológica para relacionar 
adecuadamente las actividades de socialización, exteriorización, combinación e interiorización, involucrando tecnologías 
e innovación en el proceso. 
 
Palabras clave: Gestión del Conocimiento. Transferencia de conocimientos. Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones. Biblioteca universitaria. 
 

 

ABSTRACT 
Objective: research presented in this article proposes and validates a Technological Knowledge Management model, 
which is based on main existing knowledge management models, in order to improve knowledge processes, specifically 
in information units. The model consists of three components: a) knowledge management activities, b) technological 
platform, and c) organizational knowledge. 
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Methods: non-experimental, cross-sectional, descriptive and applicative research. For the model validation, an information 
unit of a Peruvian university was selected, where a questionnaire with questions associated with each component of the 
model was applied to workers of that unit.  
Results: results showed current state management of Technological Management Knowledge in the Unit, and in general 
it can be concluded that they were quite satisfactory. In Knowledge Management section, it is concluded that, those who 
work in the Unit know and apply a 75% of activities of this model component; while in the second section, technological 
tools use as support for knowledge management, apply an 80% of second component. In third section, about organizational 
knowledge related to technological innovation tasks, answers showed a 71% application of third component. However, it 
can be observed that in some questions asked, they show average levels in answers that could be improved. 
Conclusions: the Technological Knowledge Management Model made possible to recognize knowledge generation 
process and identify ideal technological tools that support know-how originated in organizations. Also integrate them 
through technological platform component to adequately relate socialization activities, exteriorization, combination and 
interiorization, involving technologies and innovation in this process. 

Keywords: Knowledge management. Know-how transfer. Information and Communication Technologies. Academic 
libraries. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, innovación y competitividad son elementos primordiales para el 

liderazgo en las organizaciones. En tal sentido, surge la necesidad del uso de mecanismos 

de tecnologías de información y comunicación, especialmente aquellos que ayudan a 

enfocar la creación, transformación y transferencia de conocimientos, productos de la 

gestión empresarial (CALVO, 2018). El conocimiento es importante para las 

organizaciones, pero para que pueda ser aplicado en ellas es necesario gestionarlo 

(IBARRA; VELA; RÍOS, 2020). Por ello, la Gestión del Conocimiento se encarga de 

identificar, seleccionar, organizar y darle uso dentro de la organización (AGUDELO; 

VALENCIA, 2018), es decir, utilizar el conocimiento que parte de las personas, como 

consecuencia de su experiencia e interacción con los procesos y sistemas empresariales, 

que incrementan significativamente el know how y aporta valor a la organización 

(DEMUNER; NAVA, 2018). Asimismo, en el plano universitario, la Gestión del Conocimiento 

almacena, transfiere, usa y evalúa el know how y sus interrelaciones, tanto en la gestión 

universitaria como en sus funciones de investigación y docencia, constituyéndose como 

organismos de aprendizaje (PASSAILLAIGUE; ESTRADA, 2016). 

De acuerdo con este panorama, la Gestión del Conocimiento junto a las herramientas 

tecnológicas, se transforman en el concepto llamado Gestión Tecnológica del Conocimiento 

(PANIAGUA et al., 2007), que se define como: 

 

Conjunto de tecnologías informáticas que permiten la clasificación, 
almacenamiento, transmisión y difusión del conocimiento producido o 
generado por las organizaciones. Este apoyo tecnológico contribuye a que 
el conocimiento de la empresa esté a disposición de todos sus miembros, 
en forma clara, rápida y adecuada, lo que a su vez permite, en forma 
recurrente, la obtención de nuevo conocimiento (FLORES, 2010, p. 13).  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept10614?clang=en
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son fundamentales 

en todas las fases del ciclo del conocimiento y su potencial es fundamental para la gestión 

y difusión del mismo, sin embargo, al ser solo un soporte, estas deben lidiar con otros 

componentes asociados, tales como la innovación y el factor humano (MORAES; ROSSI, 

2021). A su vez, para González (2011, p. 865), “la generación de riqueza en las empresas 

apoyadas de la gestión tecnológica del conocimiento, no se da por sí solo, ya que se tienen 

que combinar adecuadamente algunos elementos como, el capital humano, información del 

entorno y herramientas tecnológicas.” Estos mecanismos tecnológicos acompañan los 

procesos de gestión del conocimiento con el fin de acrecentar y resguardar el capital 

intelectual de las empresas (MARIÑO; 2018), lo que a su vez permite incrementar y 

organizar el conocimiento. En este contexto, se denota la necesidad de perfeccionar los 

procesos internos de la Gestión Tecnológica del Conocimiento en la educación, por lo que 

“se necesitan esfuerzos para distribuir el conocimiento correcto a las personas adecuadas 

y en un tiempo rápido, para que interactúen entre sí, compartan el conocimiento y lo 

apliquen en su día a día para mejorar el rendimiento de la educación superior” (PUDJIARTI; 

LISDIYONO; WERDININGSIH, 2022, p. 462); especialmente en unidades de información 

universitarias, se debe poner énfasis en los procesos que involucran el nuevo conocimiento, 

perfeccionar la calidad de los servicios y cooperar para que se conviertan en: 

 

Gestoras de conocimiento, teniendo en cuenta que la gestión se refiere a 
identificar, adquirir, desarrollar, resolver, usar, almacenar y participar del 
conocimiento de una manera efectiva, a crear un acercamiento para 
transformar y compartir el conocimiento tácito y explícito y a aumentar la 
necesidad y capacidad de novedad utilizando el saber (BLANCO; ARCHILA, 
2014, p. 148).  

 

El entorno cambiante que caracteriza estos tiempos, obliga a meditar sobre la 

exigencia de incrementar la intervención de las organizaciones con instrumentos 

provechosos para crear y mantener ventajas competitivas, que se trasladan internamente 

en mejores resultados, acorde a los objetivos y demandas de la propia organización 

(COAQUIRA, 2018), a tal punto que se asegura la eficacia operativa apoyada de 

tecnologías idóneas. Muchas veces, las unidades de información adoptan modelos 

organizacionales o tratan de replicar herramientas que no se adaptan a la necesidad 

específica que requieren, lo cual indica que deben contar con ciertas condiciones de 

difusión, uso y aplicación para que los procesos de conocimientos sean útiles, adecuados 
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y tengan la firmeza, que les permita atender situaciones y contextos (GUTIERREZ, 2019), 

en la cultura e investigación. La interacción con la tecnología aumenta la capacidad de 

aprender de forma intensa; por ello, incorporar la participación activa de los usuarios puede 

respaldar la internalización del conocimiento transferido y aumentar la eficiencia del proceso 

de aprendizaje (DÁVIDEKOVÁ et al., 2020).   

Un patrón recurrente de investigación en Gestión del Conocimiento es la innovación 

tecnológica en las organizaciones, que se centra en el impacto de nuevas herramientas 

tecnológicas para el intercambio de conocimientos (SARKA et al., 2019).  En consecuencia, 

el presente trabajo tiene como objetivo proponer un modelo de Gestión Tecnológica del 

Conocimiento basado en los principales modelos de Gestión del Conocimiento, que 

ayudará a mejorar el proceso de generación del conocimiento organizacional. También, 

pretende validar el modelo en una unidad de información de una universidad peruana, y 

que a la vez sirva como guía y referencia para entidades similares, cuando se requiera 

incluir herramientas tecnológicas para la Gestión del Conocimiento. 

 

2 METODOLOGÍA 

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de los modelos primordiales de 

Gestión del Conocimiento (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; ARCEO, 2009; AVENDAÑO, 

FLORES, 2016; GAITÁN et al., 2018). Se identificaron las palabras clave de dichos modelos 

para tomarlos como base en la elaboración de los componentes propuestos en la presente 

investigación (actividades de Gestión del Conocimiento, plataforma tecnológica y 

conocimiento organizacional). Posteriormente, se validaron los componentes del Modelo en 

una unidad de información, mediante la aplicación de un instrumento diferenciado en tres 

bloques (Gestión del Conocimiento, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e 

innovación) y finalmente, se analizaron los resultados.  

La investigación es de tipo no experimental, pues busca obtener resultados en su 

contexto natural, que posteriormente se analizaron; “se deriva lógicamente del problema 

bajo investigación, del marco teórico del estudio y del propósito del estudio.” (TIMANÁ, 

2017, p. 7). De tipo transversal descriptivo, puesto que recolecta datos, describe e identifica 

las variables principales de Gestión del Conocimiento, en base a una extensa revisión 

bibliográfica. Se recogió información de manera independiente sobre los principales 

conceptos clave, de tal manera que se pudiera “tener una idea cabal del fenómeno en 

particular, incluyendo sus características, sus elementos o propiedades, comportamientos 
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y particularidades.” (MUÑOZ, 2011, p. 23). Además es de tipología aplicativa, porque 

muestra un estudio de caso, sobre la validación del Modelo dentro de una unidad de 

información, “al presentar situaciones, casos y fenómenos reales que surgen de la 

problemática cotidiana de las empresas o la comunidad, la práctica profesional y la 

experiencia empírica.” (MUÑOZ, 2011, p. 27).  

 

3 MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO 

La implantación de la Gestión Tecnológica del Conocimiento dentro de centros de 

información en universidades peruanas, aún se considera escasa. Por tal motivo, las dos 

principales experiencias existentes son extranjeras y han sido estudiadas desde el campo 

de las grandes empresas. Entre estas, resalta la investigación de Arceo (2009), cuyo 

objetivo fue relacionar las prácticas de Gestión del Conocimiento y las TICs, para lograr la 

innovación en empresas españolas. De tal forma, construyó un modelo explicativo 

relacional que involucró esas variables, cuyos resultados concluyen que las empresas 

poseen prácticas de Gestión del Conocimiento. No obstante, solo lo aplican en ciertos 

procesos y debido a ello, se concluyó que sí existe una relación positiva entre la Gestión 

del Conocimiento y las TICs, para la generación de innovación. En este 

sentido, considerando lo anterior, se puede tomar como referencia dicho estudio para ser 

aplicado en el ámbito universitario. 

Por su parte, Díaz (2012), evaluó la variable Gestión Tecnológica del Conocimiento 

en escuelas técnicas catalanas, recurriendo a diversos planteamientos teóricos del 

concepto para analizarlo. Luego del análisis de los resultados, se obtuvo que los 

indicadores de exteriorización, infraestructura y sistemas de recuperación de información, 

mostraban debilidades dentro de la estructura organizacional. En consecuencia, se 

formularon ciertos lineamientos teóricos, para superar el rendimiento y optimizar la variable 

objeto de estudio. Ello reforzó la utilización de los indicadores con alto grado de 

comprensión y aplicación. Es en este contexto que se denota la necesidad de mejorar los 

procesos internos de Gestión Tecnológica del Conocimiento en la educación, 

especialmente en la universidad, para mejorar la calidad.  

De acuerdo con lo anterior, las variables utilizadas en ambos trabajos, base de la 

investigación, sirven de referencia para la presente investigación, la cual se desarrolla en 

dos partes: a) bases para la definición del modelo y b) presentación del modelo conceptual.  
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3.1 BASES PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO  

La Gestión Tecnológica del Conocimiento que se desarrolla en este trabajo, toma en 

cuenta el marco propuesto por Paniagua et al. (2007), al mismo tiempo que se apoya en 

los principales modelos de Gestión del Conocimiento (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; 

ARCEO, 2009; AVENDAÑO; FLORES, 2016; GAITÁN et al., 2018), y plantea el manejo 

apropiado de los recursos tecnológicos para gestionar el conocimiento de una organización. 

Se seleccionan las actividades de transformación del conocimiento, con sus componentes 

y elementos, como se presenta en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1 - Dimensión para el Modelo de Gestión Tecnológica del Conocimiento 

Dimensión Componente Elemento 

Actividades de 
transformación 

del 
conocimiento 

Socialización del 
Conocimiento 

Compartición de experiencias 

Identificación de expertos 

Exteriorización del 
Conocimiento 

Identificación y categorización 

Evaluación 

Selección 

Formalización 

Combinación del 
Conocimiento 

Fusión 

Ampliación 

Interiorización del 
Conocimiento 

Aprendizaje 

Acceso a las experiencias 

Influencia del entorno 
Agentes internos y externos: tecnología, innovación 

y usuarios 

Fuente: Paniagua et al. (2007) 

 

En este sentido, se explica que desde una organización se identifican cuatro 

diferentes patrones de interacción entre el conocimiento tácito y explícito (NONAKA et al., 

1994), y van aumentando en cantidad y calidad durante el proceso de conversión del 

conocimiento (ESTERHUIZEN; SCHUTTE; TOIT, 2012), debido a que se ven influenciados 

con elementos del entorno organizacional (PANIAGUA et al., 2007). Estos patrones y 

elementos se han detallado por diversos autores. De acuerdo a ellos, la socialización 

consiste en la obtención de nuevo conocimiento tácito, mediante las interacciones sociales 

y el intercambio de experiencias entre miembros y la observación, replicación de acciones 

y la práctica (ALAVI; LEIDNER, 2001). La exteriorización es el proceso de transformación 

del conocimiento tácito a conocimiento explícito, es decir, convierte el conocimiento interior 

en términos comprensibles al ser localizado y comunicado, este requiere de un análisis y 

selección posterior para ser concertado (BECERRA; SABHERWAL, 2001). La combinación 

permite la generación de conocimiento explícito al recopilar conocimiento que provienen de 
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diversas fuentes, dentro o fuera de la organización, luego lo combina, edita o procesa para 

formar conocimiento explícito más complejo y sistemático (RAZI et al., 2018). La 

interiorización realiza la incorporación del conocimiento explícito al conocimiento tácito, 

para transferirlo desde la organización al nivel individual o grupal, resultado de la formación 

y la puesta en práctica de lo que se aprende, convirtiéndose así en un recurso estratégico 

(GIERSZEWSKA, 2012). Finalmente, cabe señalar que todos los recursos organizativos 

que influyen en el entorno interactúan a través de la socialización, exteriorización, 

combinación e interiorización para ejecutar la gestión efectiva del conocimiento 

(AVENDAÑO; FLORES, 2016), y agrupa a los agentes que intervienen en el conocimiento 

estratégico de la organización, tales como las tecnologías, la innovación y los usuarios. 

 

3.2 PRESENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

Se realizó una revisión bibliográfica de los principales modelos de Gestión del 

Conocimiento existentes (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; ARCEO, 2009; AVENDAÑO, 

FLORES, 2016; GAITÁN et al., 2018), seleccionando las variables clave y frecuentemente 

usadas en cada una de ellos. A continuación, se amplía la descripción de los componentes 

de la Gestión Tecnológica del Conocimiento: 

El modelo conceptual de Gestión Tecnológica del Conocimiento que se presenta 

menciona tres componentes, como se observa en la Figura 1: a) actividades de gestión del 

conocimiento, b) plataforma tecnológica y c) conocimiento organizacional. En el primer 

componente, se consideran las cinco actividades de transformación del conocimiento: 

socialización, exteriorización, combinación, interiorización e influencia del entorno. El 

segundo componente fomenta la creación y transferencia de conocimiento, permitiendo a 

toda la comunidad, la posibilidad de compartir sus experiencias, mediante su registro y fácil 

disposición. El tercer componente posibilita la generación de conocimiento organizacional, 

mediante la extensión del conocimiento interior e individual hacia el resto de la organización 

y con la garantía de que este mismo conocimiento vuelva a generar nuevos conocimientos, 

tanto individuales y colectivos, dando lugar a la denominada espiral de conocimiento 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1995).  
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Figura 1 - Modelo conceptual de Gestión Tecnológica del Conocimiento 

Fuente: Montoya (2017) en base a Nonaka; Takeuchi (1995); Paniagua et al. (2007);              

Arceo (2009); Avendaño; Flores (2016); Gaitán et al. (2018) 

 

a) Actividades de gestión del conocimiento  

Son las actividades que permiten la gestión correcta del conocimiento en la 

organización: socialización (tácito a tácito), exteriorización (tácito a explícito), combinación 

(explícito a explícito), interiorización (explícito a tácito), e influencia del entorno. 

Específicamente, la socialización se refiere al intercambio de conocimientos tácitos, 

realizado a nivel interpersonal, y que permite definir patrones de cómo hacer las cosas, 

creencias, representaciones de objetos, acciones y modelos de prácticas profesionales 

(FARNESE et al., 2019).  La exteriorización ocurre cuando el conocimiento tácito se expresa 

y codifica a un lenguaje formal, que puede ser almacenado, de tal forma que se generan 

nuevos y valiosos conocimientos para la organización (MAFRA; RODRIGUES; DUARTE, 

2020). La combinación crea nuevos conocimientos explícitos usando otros ya existentes en 

la organización, sistematiza el conocimiento a través del “aprender haciendo.” (CRUZ; 

NAGANO, 2008). La interiorización permite aprender de los activos del conocimiento 

explícito, posteriormente recordarlo y aplicar el nuevo aprendizaje (BANDERA et al., 2017).  

Una organización inteligente no puede trabajar por sí sola, ya que precisa de políticas, 

estrategias, tecnologías y la colaboración del personal, es decir existe una marcada 

influencia del entorno (TORRES; LAMENTA, 2015). 
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b) Plataforma tecnológica  

Es el punto virtual de accesibilidad, para la reunión y aprendizaje de los miembros 

del área, quienes por medio de esta vía pueden intercambiar y almacenar sus 

conocimientos, dado a la sencillez de configuración, su operatividad y por las alternativas 

de interacción que presentan las TICs actuales; cuánto más abierto, colaborativo y complejo 

sea el trabajo, más se requiere que las empresas cuenten con repositorios de conocimiento 

y herramientas colaborativas, apoyándose también en soluciones tecnológicas (BETTIOL; 

DI MARIA; MICELLI, 2020). A la vez, el uso de estas herramientas tecnológicas a través de 

foros, blogs, plataformas e-learning, softwares y otros, convierten a las unidades de 

información en gestoras del conocimiento, al identificar, adquirir, desarrollar, resolver, usar 

y almacenar el conocimiento con efectividad. 

 

c) Conocimiento organizacional  

Es el conocimiento que se genera en cada uno de los integrantes de la unidad de 

información, producto de la labor de las actividades diarias, con la complejidad de retención 

por su carácter personal y singular, resultante del entrenamiento profesional y personal, el 

aprendizaje y la interacción con los pares. El conocimiento organizacional generalmente se 

clasifica en dos categorías, según la facilidad o dificultad con la que se puede externalizar: 

conocimiento explícito y conocimiento tácito (BATTISTUTTI; BORK, 2017). El conocimiento 

explícito es capaz de codificarse, documentarse, capturarse y transmitirse con relativa 

facilidad, mediante las TICs. Transformar y compartir el conocimiento utilizando 

herramientas tecnológicas, no solo permite a la empresa gestionarse mejor, sino también 

mejorar sus servicios y procesos, o innovarlos, logrando eficiencia y eficacia en la gestión 

organizacional. El principal objetivo del aprendizaje organizacional es crear, mantener y 

ampliar experiencias; potenciar el desempeño en cantidad y calidad, permitir a la 

organización incrementar y mejorar su estatus. Además, las organizaciones que aprenden 

y lo hacen rápidamente, aumentan su competencia estratégica, lo que otorga una ventaja 

competitiva y, en consecuencia, mejoran sus resultados (ABUBAKAR et al., 2019).   
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4 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Para la validación del Modelo se realizaron las siguientes actividades: 1) Se 

seleccionó la unidad en donde se aplicó el estudio. 2) Se estableció el medio de validación 

del modelo. 3) Se definió la representación de los datos. 4) Se analizaron los resultados. 

 

4.1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

Las unidades de información son centros en el interior de una institución que se 

responsabilizan de la Gestión de la Información, que está incluida en cualquier formato. 

Dan acceso a la información de la organización que pertenezca. De acuerdo con Peña, 

2006, p. 535): 

Bibliotecas, archivos, centros de documentación o información, desarrollan 
un funcionamiento cíclico que se inicia con la identificación de las 
necesidades de conocimiento de sus usuarios reales y potenciales, para 
luego pasar a la búsqueda/localización de fuentes de información y 
conocimiento relacionados con las necesidades detectadas en cuanto a 
formato, tipo, idioma, presentación, profundidad, entre otros. 

 

Para aplicar el modelo planteado, se seleccionó a la unidad de información de una 

universidad peruana, que cuenta con 12 trabajadores, en su mayoría, profesionales en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, y también técnicos bibliotecarios. Se pretendía, 

obtener el estado del conocimiento organizacional de la Unidad con los recursos que 

poseen y manejan. Los tres componentes del Modelo pudieron ser aplicados, debido a que 

los participantes emplean actividades de Gestión del Conocimiento y están capacitados en 

el tema.  

A su vez, se utilizan medios tecnológicos, tales como: carpetas compartidas, correos 

electrónicos y blogs, para registrar la información del conocimiento de sus colaboradores.  

 

4.2 MEDIO DE VALIDACIÓN DEL MODELO 

Se escogió como técnica de validación, el cuestionario, que es un instrumento 

validado por Arceo (2009), quien construyó y seleccionó tres variables (Gestión del 

Conocimiento, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, e innovación), en base 

a una extensa revisión bibliográfica y tomó como inspiración algunos indicadores usados 

en estudios similares. Se adaptó para el presente estudio (MONTOYA, 2017), teniendo en 
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cuenta la realidad de la unidad de información seleccionada. La técnica utilizada se aplicó 

a todos los trabajadores de la Unidad. La encuesta que se genera consta de preguntas 

organizadas en tres bloques por las variables mencionadas y que se relacionan a cada 

componente del Modelo de Gestión Tecnológica del Conocimiento. 

El primer bloque (Gestión del Conocimiento), contiene aspectos referidos a la 

socialización, exteriorización, combinación, interiorización, e influencia del entorno, que se 

relaciona al primer componente del Modelo (actividades de Gestión del Conocimiento). El 

segundo bloque (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), otorga la posibilidad 

de conocer la utilización y la forma de actuación del personal frente a las tecnologías de 

información que se tiene en la unidad de información investigada, en correspondencia al 

segundo componente del Modelo (plataforma tecnológica). El tercer bloque (innovación), 

facilita tener información sobre el estado actual de la Gestión del Conocimiento 

Organizacional y su relación con la innovación, en correspondencia al tercer componente 

del Modelo (conocimiento organizacional). 

El objetivo de la validación era determinar el nivel alcanzado de la unidad de 

información, en cada uno de los componentes del Modelo. Si el nivel es medio o alto, se 

concluye que la Unidad aplica el Modelo y si el nivel es bajo, no aplica.  

El cuestionario está compuesto por 51 preguntas. Para las opciones de respuesta, 

se utilizó la escala de Likert (apud MORALES, 2016) con cinco opciones múltiples: 

“totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “indeciso”, “en desacuerdo” y “totalmente en 

desacuerdo”.  

El cuestionario fue puesto en línea a disposición de todos los trabajadores del área, 

brindándoles las indicaciones y el soporte adecuado sobre el mismo y sus preguntas.  

 

4.3 REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS  

 

El análisis de datos: “facilita la comparación y detección de errores de ingreso de 

datos, permite mostrar y explicar de forma visual los resultados, además de ser base para 

los cálculos estadísticos.” (ARBAIZA, 2014, p. 228). Para procesar los datos recolectados 

de las encuestas, se procedió a asignar puntaje a la respuesta de cada pregunta. El puntaje 

mayor fue 5, para la opción “totalmente de acuerdo”, valorándose positivamente al ítem y 

el puntaje menor fue 1, para la alternativa “totalmente en desacuerdo”, que orienta de forma 

negativa al ítem. De este modo, se aplicaron a un total de 51 ítems. Al sumar los puntajes 

de cada uno, se obtienen valores entre 60 (máximo) y 12 (mínimo). En las Figuras 2, 3 y 4, 
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se presentan las sumatorias de las respuestas obtenidas, a partir de las encuestas 

aplicadas.  

Asimismo, se asignaron los niveles “alto”, “medio” y “bajo”, a los rangos de puntaje 

obtenidos, como se muestra en el Cuadro 2. Si en un ítem se obtuvieran las 12 encuestas 

con la respuesta “totalmente de acuerdo”, que equivale a 5 puntos, se alcanzarían los 60 

puntos; y un ítem con todas las respuestas “totalmente en desacuerdo”, que corresponde a 

un punto, adquiriría 12 puntos.  

 

Cuadro 2 - Valoración de los datos 

Niveles Rangos de puntaje 

Alto 44 - 60 

Medio 29 - 43 

Bajo 12 - 28 
Fuente: elaboración propia 

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En las Figuras 2, 3, y 4, se presentan los resultados de los ítems con nivel bajo, 

medio y alto de los tres bloques, a partir de las encuestas realizadas. Se resalta que la 

Gestión del Conocimiento (bloque I), mostrado en la Figura 2, corresponde a un 75% de 

aplicación del componente del modelo en la unidad de información. Esto implica que los 

procedimientos internos del área son apropiados y se manifiesta de forma positiva en el 

trabajo de sus integrantes, específicamente en las destrezas como la motivación, cultura 

organizacional y comunicación. Se muestra dominio en las actividades de creación del 

conocimiento, como la adquisición del conocimiento por fuentes internas y externas, la 

utilización de bases de datos, el entrenamiento del personal, acceso a información 

especializada, uso de experiencias para mejorar el trabajo y emprender la innovación con 

la aplicación de lo aprendido.  
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Figura 2 - Resultados del bloque I: Gestión del Conocimiento 

Fuente: elaboración propia 
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En referencia a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (bloque II) en 

la Figura 3, los resultados equivalen a un 80% de aplicación del segundo componente del 

modelo, indicando que las herramientas y plataformas tecnológicas aplicadas y utilizadas 

como soporte a la Gestión del Conocimiento son competentes. Como se puede percibir, 

estas tecnologías son fundamentales en las actividades frecuentes de la unidad de 

información. Están diseñadas y se adoptan teniendo en cuenta una visión clara de las 

necesidades de Gestión del Conocimiento de los integrantes de la unidad de información, 

y ponen de manifiesto, que se recibe un adiestramiento adecuado en el uso de ellas, y por 

ello, funcionan como soporte para brindar una adecuada atención a los clientes.  

 

Figura 3 - Resultados del bloque II: tecnologías de información y comunicación. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4 - Resultados del bloque III: innovación 

Fuente: elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES 

Se planteó el modelo Gestión Tecnológica del Conocimiento, aplicado en la unidad 

de información de una universidad peruana, dando las pautas de inicio para reconocer el 

proceso de generación del conocimiento y la identificación de los instrumentos tecnológicos 

que sostienen la Gestión del Conocimiento. El Modelo hace posible por medio del elemento 

plataforma tecnológica, integrar los instrumentos correctos que den soporte a las 

actividades de socialización, exteriorización, combinación e interiorización, involucrando 

tecnologías e innovación en el proceso.  

La validación del mismo, dio a conocer el panorama presente de las prácticas de 

Gestión Tecnológica del Conocimiento en la unidad de información escogida, analizando 

cuáles son los elementos fuertes que favorecen en la construcción del conocimiento; y 

detectó aquellos elementos un poco débiles, en los cuales se tendría que laborar para 

mejorar el proceso de generación del conocimiento.  

El Modelo de Gestión Tecnológica del Conocimiento representa una excelente 

iniciativa para solucionar las dificultades que atraviesan las organizaciones descritas en el 

inicio de la investigación, para así lograr que se establezcan mejores procesos de trabajos 

y se generen o modifiquen productos y servicios. Ello garantiza una mayor satisfacción de 

los clientes, al ofrecer valor agregado, y reducir tiempos de respuesta para los servicios 

otorgados en toda organización.  

El modelo aplicado en este trabajo podría ser replicado en instituciones educativas 

o similares. Permitiría agilizar los flujos de comunicación y colaboración entre los 

integrantes, y ayudaría a que el conocimiento se desarrolle en un solo espacio de forma 

colectiva y de fácil distribución.  
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