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PRÓLOGO

Como la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ha tenido gran éxito, nos complace presentar el 

Volumen 6. Si, ya son 6, y aquí tenemos 18 capítulos en tres secciones, donde agrupamos 

las investigaciones sobre Humanidades y Ciencias Sociales que abarcan la Educación, 

las problemáticas Sociales, y las empresas. 

En el apartado que llamamos “Educación: Investigación y Nuevas tecnologías” 

incluimos 8 capítulos que abarcan desde la Educación Básica hasta la Universitaria, 

desde nuevas tecnologías, como las redes sociales, pasando por la enseñanza híbrida, 

hasta la Inteligencia Artificial. Como el nombre lo indica, son tecnologías nuevas, por lo 

que no se han establecido aún parámetros de normalidad con fines de comparación. 

Cuales tecnologías son más efectivas que otras, cuando se deben aplicar solas, y cuando 

en combinación. De esta forma, cada estudio que se realiza agrega un granito de arena al 

vasto océano del conocimiento. Iniciamos revisando la primaria rural, donde se propone 

que la Interculturalidad puede romper la desigualdad, la exclusión y la dominancia, resolver 

los conflictos y las tensiones en las perspectivas de vida, sus cosmovisiones y sus 

saberes. En el segundo capítulo se estudian las redes sociales y su posible efecto sobre 

las habilidades sociales. A continuación se ensaya la modalidad híbrida en la formación 

técnica y tecnológica, con mayor éxito, logrando un perfil óptimo. En cuarto lugar se utiliza 

un sistema digital de Enseñanza Aprendizaje, con Inteligencia Artificial, para traducir texto 

a lenguaje de señas y realizar la traducción en sentido inverso, mejorando la comunicación 

bidireccional. Esto representó un proceso de retroalimentación personalizada, y de forma 

inclusiva y equitativa. Seguimos con la medición del perfil agentivo en universitarios, 

midiendo el logro de metas y el aprendizaje colaborativo. Conforme los alumnos avanzan 

en los semestres, aumenta su percepción de agencia colectiva. Continuamos con la 

revisión de la técnica de observación de las prácticas educativas, como procedimiento 

metodológico de investigación, su interconexión, triangulación y procesamiento de 

datos. Incluimos a continuación un trabajo sobre Inteligencia Artificial donde se tratan 

cuestiones éticas como su uso responsable. Se detalla su aplicabilidad, sus límites, sus 

impactos tanto positivos como negativos y sus verdaderos alcances. El apartado finaliza 

con un capítulo sobre la práctica en el trabajo social. Proporciona ejemplos prácticos de 

estrategias y habilidades duras (técnicas) y blandas (comunicación, empatía).

En la segunda sección “Problemáticas Sociales y Ambientales” se ilustra un tema 

de actualidad, que incluye la posibilidad de desastre, de un camino sin retorno, como 

consecuencia del abuso de recursos que han provocado cambios climáticos, escases 

de agua y alimentos, incendios, inundaciones, pérdida de bosques y selvas, etcétera. 

Con 4 capítulos, esta sección trata de problemáticas analizadas para el caso de México, 

Colombia, Camerún, e Italia. Problemas comunes a una infinidad de países. Iniciamos 

con la certificación de Playas en Acapulco. Las playas son un recurso común, y aunque 



los grandes hoteles se han apropiado de algunas, es un recurso de difícil exclusión, 

y la certificación, aunque necesaria, no es suficiente para la búsqueda de un turismo 

sustentable. Seguimos con la construcción de obras que responden a necesidades 

nacionales, pero que provocan problemas locales. Este caso corresponde a una repesa 

para generar energía, con fines de modernización y desarrollo, pero con consecuencias 

socioculturales en la comunidad donde se construyó. Como tercer trabajo tenemos el 

conflicto del uso del suelo, en específico, la minería contra la degradación del bosque. Oro 

y demás metales que pesan más en la balanza económica que el oxígeno y los alimentos. 

El cuarto y último capítulo de la sección trata de la estimación de eventos meteorológicos 

extremos, que son ahora más frecuentes por las malas decisiones que hemos tomado 

contra nuestro planeta. Como si tuviéramos recursos infinitos para depredar, las 

consecuencias de nuestros abusos se reflejan en un porcentaje de mayor peligro de 

incendios cada verano, pronosticados especialmente para Italia, pero que hemos sufrido 

en muchas otras partes del mundo. 

El tercer apartado “Economía, Empresa y Gestión”, con 6 capítulos, trata sobre 

la economía desde el caso de los particulares, a las pequeñas tiendas, a la relación 

entre Universidades y Empresas, pasando por las PYMES, las decisiones de inversión en 

empresas de mayor envergadura, y finalizando con el papel de la mujer en la economía. 

Iniciamos con una de las consecuencias económicas del COVID, el repunte de los pagos 

electrónicos, el cierre de las tiendas físicas, la educación digital, y la persistencia de la 

digitalización. Seguimos con las tiendas y su competencia y los desafíos que enfrentan 

contra las multinacionales. Se sugiere, entre otras estrategias, la cooperación entre las 

tiendas, mejorar el marketing, ajustar los precios, etcétera. El tercer capítulo presenta 

a las pequeñas y medianas empresas, con un débil vínculo con las Universidades, que 

no poya de manera clara la transformación empresarial, ni la gestión del conocimiento. 

La baja inversión en infraestructuras que impulsen la inteligencia empresarial impide 

ajustarse al orden global. Continuamos con un tema con íntima relación: la Cultura 

Organizacional, que debería impulsar en este sector, la gestión del conocimiento, las 

estrategias corporativas, estabilidad y armonía. El quinto capítulo habla del presupuesto 

de capital y las decisiones de inversión. Antes de la toma de decisiones tan crucial, las 

oportunidades de inversión deben clasificarse según los rendimientos esperados, y aquí 

se revisan diversas técnicas con dicho objetivo. La obra finaliza analizando el rol que la 

mujer juega no digamos en la economía, sino en toda la sociedad. Se revisa la obra de 

Soledad Acosta, prolífica escritora, periodista, historiadora, que reivindica la educación de 

las mujeres para construir una mejor sociedad.

Esperamos que este Volumen, además de muy completo, y muy variado, resulte 

también muy placentero en su lectura.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: La gestión de conocimiento 
en la última década han sido considerada 
como una estrategia para la transformación 
empresarial. Su avance fundamenta el objetivo 
para determinar las prácticas de la gestión 
del conocimiento desde la perspectiva de 
la intersectorialidad universidad-empresa 
en Colombia. Mediante una investigación 
de tipo descriptivo y enfoque multimétodo, 
se estudiaron las variables resaltando tanto 
las teorías, como los resultados del estudio 
empírico. La muestra se seleccionó de forma 
intencional, previa aplicación de la técnica no 
probabilística. Su representación se centró 
en 146 pequeñas y medianas empresas, 
distribuidas 65 dedicadas a la fabricación de 
papel, cartón y productos de papel y cartón 
y 81 del sector de servicios, sobre sistemas 
informáticos y procesamiento de datos. Para 

1 Doctora en Ciencias Gerenciales. Phd. Gerencia de 
las Organizaciones. Mg. En Gerencia de Empresas. 
Licenciada en Letras. (Venezuela). Docente e Investigadora. 
Coordinadora de Investigación. Responsable de la línea de 
investigación Gestión de la sostenibilidad organizacional 
del GIECAD- Universidad Autónoma Occidente-(Colombia). 
Investigadora Asociada acreditada por MINCIENCIAS-
Colombia. 

obtener los datos, se diseñó de un cuestionario 
estructurado en dos secciones con 19 
interrogantes y opciones de respuestas basada 
en escala Likert. Los hallazgos determinan 
un desconocimiento sobre el alcance de la 
gestión de conocimiento, así como una baja 
inversión en infraestructuras que impulsen 
la producción y métodos que permitan 
consolidar la inteligencia empresarial. Se 
suman las limitaciones para viabilizar procesos 
intersectoriales entre universidad-empresa, 
reflejado en el trabajo independiente, y escasa 
vinculación con sectores universitarios. 
Desde las variables analizadas, se promueven 
referentes estratégicos para el fortalecimiento 
de las capacidades que fomentan la valoración 
del conocimiento como factor diferenciador y 
competitivo en entornos de orden global.
PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento. 
Entorno organizacional. Intersectorialidad 
empresarial. Universidad empresa.

KNOWLEDGE MANAGEMENT PRACTICES 

FROM THE UNIVERSITY-INDUSTRY 

INTERSECTORIAL PERSPECTIVE

ABSTRACT: Knowledge management in the 
last decade has been considered a strategy 
for business transformation. Its progress 
substantiates the objective to determine 
knowledge management practices from 
the perspective of university-business 
intersectoriality in Colombia. Through 
descriptive research and a multimethod 
approach, the variables were studied, 
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highlighting both the theories and the results of the empirical study. The sample was 
selected intentionally, after applying the non-probabilistic technique. Its representation 
focused on 146 small and medium-sized companies, including 65 dedicated to the 
manufacture of paper, cardboard and paper and cardboard products and 81 in the service 
sector, on computer systems and data processing. To obtain the data, a questionnaire 
structured in two sections with 19 questions and response options based on a Likert scale 
was designed. The findings determine a lack of knowledge about the scope of knowledge 
management, as well as a low investment in infrastructure that promotes production 
and methods that allow business intelligence to be consolidated. Added to this are the 
limitations to enable intersectoral processes between university-business, reflected 
in independent work, and little connection with university sectors. From the analyzed 
variables, strategic references are promoted for the strengthening of capabilities that 
encourage the valuation of knowledge as a differentiating and competitive factor in global 
order environments.
KEYWORDS: Knowledge management. Organizational environment. Business 
intersectorality. Business-university.

1 ANÁLISIS SITUACIONAL

Avances sobre investigaciones desarrolladas en el orden global, otorgan valor al 

conocimiento y lo conciben como uno de los principales activos intangibles que distinguen 

a las organizaciones. Su efectiva gestión se convierte en una de las principales tendencias 

que proyectan la importancia de su puesta en práctica (Nonaka & Takeuchi, 1995). Como 

tal promover su práctica, responde a un efectivo procesamiento y sistematización del 

referido recurso que garantiza formas de transferir y socializar (Beesley & Cooper 

2018; Lyu et al., 2016). Desde esta perspectiva, se prevé su desarrollo a lo interno de 

las organizaciones (fortalecimiento de potencialidades) y en lo externo (proyección, 

apropiación social y generación de nuevos conocimientos como base de la innovación).

Aspectos vinculados con la valoración de los activos intangibles, como el 

conocimiento y su gestión se consideran como procesos que soportan el diseño y 

efectividad de flujos, sistemas y estructuras procedimentales que promuevan la creación, 

compartición y uso del conocimiento para la toma de decisiones (De Long & Seeman, 

1997; Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995).

Los aportes de este recurso para dinamizar las organizaciones, han de 

priorizarse y resaltar el talento humano, como generador de este y responsable del 

desarrollo de competencias clave para un desarrollo organizacional basado en el 

conocimiento. Su relevancia se centra en impulsar una cultura que proyecte las 

denominadas organizaciones inteligentes. Entre las principales características de estas 

organizaciones, están el trabajo colaborativo, el aprendizaje colectivo, la producción 

de conocimiento, transferencia e innovación (Romera, 2016; Paredes et al., 2024). 
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Sin embargo, su puesta en práctica está precedida por barreras que se reflejan en 

debilidades sobre transformaciones en procesos productivos, bajas iniciativas en 

consolidar infraestructuras sostenible, uso de tecnologías verdes en pro de la eficiencia 

y la eco-producción. 

Se suma el desconocimiento sobre los procesos que implican la creación/

producción del conocimiento, hasta su oportuna transferencia y socialización en los 

entornos en los cuales participan ambos sectores empresariales. 

Al respecto predomina una contrastación sobre los fenómenos relacionados con 

procesos, producción, mercadeo, sistemas, técnicas y modos de producción que de forma 

pertinente, se desarrollan bajo una efectiva producción y gestión de conocimiento. La 

puesta en práctica en los referidos procesos pueden ser complementados fortaleciendo 

la capacidad intersectorial universidad-empresas. En este caso de interés en las pequeñas 

y medianas empresas (pyme), dedicadas a la producción y comercialización de papel y las 

de servicios tecnológicos ubicadas en Santiago de Cali, Barranquilla, seleccionadas por 

considerarse un sector empresarial, conocido en el orden latinoamericano. Se distinguen 

como sectores que impulsan el desarrollo económico y competitivo de las regiones, al 

igual que apuestan a las transformaciones de su gestión en pro de la optimización de la 

gestión bajo enfoque sostenible. 

Sostenibilidad, cuya comprensión permite generar valor a las metas de los objetivos 

de desarrollo sostenible: 8: Trabajo decente y crecimiento económico, 9: Industria, 

innovación e infraestructura, 12: Consumo responsable y 13: Acción por el clima, definidos 

en la agenda 2030, (World Commission on Environment and Development-WCED, 1987; 

Butlin, 1989). El alcance e importancia de su consideración sobre los sectores objeto de 

estudio se basan al considerando que para el año 2020, las micro, pequeña y medianas 

empresas Pyme, concentran poco más del 30.6% de los empleos, en tanto que las 

Mipyme, el 68.4% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía-INEGI 2019).

En el caso de las pequeñas y medianas empresas de actividad de producción y 

fabricación de papel y cartón, se estimó como un sector de proyección, para responder a 

una demanda mundial de papel y cartón en 2030, estimada en alcanzar 490 millones de 

toneladas, lo cual significa un incremento del 1,3% anual (Compañía Española de Seguros 

de Crédito a la Exportación-CESE, 2019). Asimismo, se estima que el panorama favorable 

que se proyecta para esta industria, es producto del auge del comercio electrónico 

(e-commerce), la creciente demanda de alimentos para llevar y de bienes de consumo 

de marca, tendencias que han motivado fuertemente el consumo de papel y cartón 

para envases y embalajes en mercados emergentes; donde Asia representa el 46% del 

consumo mundial de papel y cartón y América latina tan solo el 7%. (CESCE, 2019).
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Desde el contexto colombiano, para el primer semestre de 2020 con la 

interacción de diversos organismos, se llevó a efecto el análisis sobre la situación actual 

y perspectivas de las pymes, en la coyuntura económica profundizada por un significativo 

deterioro por los efectos de la pandemia Covid-19. Entre otras consecuencias, implicó 

un cambio radical en la tendencia de recuperación, lo cual resulta consistente con la 

situación de la economía colombiana, pronosticada con una caída del PIB entre el 5.8% 

y el 6.5% para todo el año 2020 frente al crecimiento de 3.3% observado en 2019. 

(Asociación Nacional de Información Financiera-ANIF, 2019).

Con respecto al contexto de estudio seleccionado pyme de fabricación de 

papel, cartón y productos de papel y cartón, sus contribuciones se expandieron hacia 

Latinoamérica. Para el año 2016, se estimó una producción de 20,6 millones de toneladas 

métricas de papel y cartón. Aportando solo el 5% del volumen de producción mundial para 

el año de referencia (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, 2017). Igual 

se destaca, una importante proyección del sector por la creciente demanda de alimentos 

para llevar y de bienes de consumo de marcas entre las tendencias de expansión hacia 

nuevos mercados (CESCE, 2019).

En el mismo orden, prevalece la necesidad del desarrollo de productos y servicios 

bajo importantes trasformaciones-innovación, que fortalezcan el crecimiento empresarial 

y su desarrollo bajo enfoques sostenible: amigables con el medioambiente (ANDI, 2019). 

Sin embargo, las tendencias mencionadas anteriormente, al igual que el surgimiento 

de nuevas empresas y la necesidad de ofertar al mercado productos innovadores 

socio-ambientalmente responsables posibilitan la expansión de la industria papelera 

latinoamericana hacia nuevos mercados. (ANDI, 2019; CESCE, 2019).

Sobre las empresas de servicios de actividad en sistemas y desarrollo de 

tecnologías, han sido determinantes por un marcado proceso de transformación 

impostergable para responder a las exigencias de un mercado. Se destaca que la 

proyección de las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

en adelante TIC, presentó un crecimiento mundial del 2,6% respectivamente. En 

América Latina, los resultados determinan un 4,4% (Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de España, 2017). Resultados 

que ameritan de procesos innovadores que permita competir ante las dinámicas de un 

mercado global. 

Ante lo expuesto, países como Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica, México y 

Colombia, cuentan con uno de los Índices de Preparación en Red (NRI por sus siglas 

en inglés) más altos respecto a otros países latinoamericanos como Panamá, Perú y 
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Ecuador. Cabe resaltar, que el NRI “[...] mide el uso que hacen las economías de las TIC y 

otras nuevas tecnologías para incrementar su crecimiento y bienestar mediante el análisis 

del marco regulatorio que las promueven, la preparación de los ciudadanos para utilizar 

las infraestructuras TIC y el grado de utilización de las mismas” (Urueña-López & Hidalgo-

Nuchera, 2013).

Desde la perspectiva colombiana, este sector lo integra mayormente empresas 

de consultoría y de desarrollo de software comercial; siendo esta última actividad 

llevada a cabo generalmente por grandes firmas, tanto extranjeras como nacionales, las 

actividades primarias porcentualmente están distribuidas en un 24% por servicios de 

consultoría, 15% desarrollo de software,10% desarrollo de aplicaciones web/internet, 10 

% proveedor de servicios a la industria de TI, 7% fabricantes de software a la medida, 5% 

integradores de sistemas, 3% distribuidores de hardware y software un 2% Fabricantes 

de equipos de cómputos y un 24% en otras actividades (Promotora del Comercio Exterior 

s.f.). Ante lo expuesto, superar la disociación entre los componentes de la gestión de 

conocimiento y la innovación sostenible, demanda del fortalecimiento y dominio de 

nuevas capacidades interorganizacionales e intersectoriales, en la cual la capacidad de 

innovación, se proyecte entre otras acciones, fortalecer la capacidad emprendedora. 

Es así, como en el marco de la investigación, se estudian el binomio: gestión 

de conocimiento, desde la perspectiva social y la eficiencia económica basada en 

procesos intersectoriales universidad-empresa, sobre la concepción de un marco lógico. 

En tal sentido, la necesidad de minimizar barreras asociadas con el uso asertivo del 

conocimiento se fundamenta en superar la falta de definición de acciones que debilitan 

la proyección sobre el uso óptimo de recursos intangibles y su contribución para el 

desarrollo efectivo de la gestión de la sostenibilidad empresarial. Como tal, la capacidad 

de interrelación entre estas, crea una dimensión fundamentada en conocimiento, 

determinante y clave para la competitividad de las pymes en los mercados (Albort-

Morant et al., 2016; Drucker, 1998). 

Los planteamientos expuesto contribuyen al desarrollo del objetivo que permitió 

determinar las prácticas de la gestión del conocimiento desde la perspectiva de la 

intersectorialidad universidad-empresa en Colombia. Los resultados se plantean como 

un factor determinante para adaptarse a los cambios de un entorno global y alcanzar 

estándares que han de responder a una realidad socio-productiva para mantenerse en 

mercados de forma competitiva. De esta forma se avanza sobre el planteamiento del 

problema, la revisión de la literatura, la metodología para la rigurosidad del estudio de las 

variables, sumado al análisis de resultados los aportes propositivos y la presentación de 

los aspectos concluyentes.
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA

El desarrollo de esta sección, se fundamenta en la selección de referentes 

teóricos e investigaciones previas asociadas con el estudio empírico realizado en dos 

ciudades de Colombia: Santiago de Cali y Barranquilla. Los aportes contribuyen con 

la generación de nuevo conocimiento basado en el comportamiento de las variables:  

gestión de conocimiento, innovación y la intersectorialidad entre universidad - empresa.

2.1 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y SU PRÁCTICA EN ENTORNOS EMPRESARIALES

La gestión de conocimiento desde su concepción integral, es reconocida por 

diferentes etapas que inician desde la capacidad de su producción. Este proceso se 

resalta como una de las principales acciones que genera características distintivas y 

competitividad en los entornos que los promueven (Nonaka & Takeuchi, 2018; Drucker, 

1998). Trascender sobre GC desde su práctica en las empresas, requiere del el uso 

asertivo de técnicas, métodos y recursos digitales. Al igual que, afianzar estrategias para 

reconocer al conocimiento como activo intangible y resaltar la importancia de capitalizarlo 

y transmitirlo en toda la organización. Proceso que se traduce en la construcción de 

nuevos conocimientos y proyección innovadora (Rodríguez, 2018). 

Asimismo se considera que, la gestión de conocimiento comprende todas las 

técnicas y actividades para dirigir un entorno en el que se promuevan estrategias que 

impulsen de manera efectiva nuevas formas de generar conocimientos a lo interno de 

una organización (Valero et al., 2017). Asimismo, según su tipología permite su registro 

para ser considerados como: conocimientos tácitos, que se convierten en conocimiento 

explícito, según las capacidades y recursos de las organizaciones. Sobre este último 

conocimiento “explícito”, se expresa a través de informes, manuales, análisis, directivas 

y prácticas, entre otros. Al respecto, la capacidad de los recursos humanos de explicar 

a otro, cómo redactar y desarrollar determinada actividad, de forma directa convierte su 

conocimiento en explícito y accesible. 

Con respecto a la clasificación los conocimientos resaltan los de hechos referidos 

a datos y eventos conocidos, el conceptual asociado con las percepciones y conductas, 

de expectativas determinados por los juicios, hipótesis, por último, el metodológico en 

el que prevalecen las estrategias de razonamiento y metodologías (Gessi et al., 2017). 

En el mismo orden se destacan cuatro etapas fundamentales sobre la GC: creación, 

organización, adaptación e innovación. Al ser consideradas se convierten en parte de una 

estrategia que permite el fortalecimiento de las capacidades-conocimiento tácito-know-

how (Nonaka, 2003). 
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Para tal efecto, el desarrollo de competencias que se consolidan al interior de 

las empresas como parte de sus capacidades para transferirlo y socializarlo entre sus 

colaboradores, se consideran como parte de las interacciones internas y externas de 

las empresas. Sobre lo expuesto, se orienta la necesidad de actuar como memoria del 

pasado y proyección del futuro (Botero et al., 2018). En consecuencia, es necesario 

destacar los enfoques que determinan el capital que predomina para la práctica efectiva 

de la gestión de conocimiento, entre estos:

a) capital intelectual/relacional CR: definido como el conocimiento generado por la 

empresa y derivado de las relaciones con clientes, proveedores, accionistas, las alianzas 

estratégicas y los acuerdos de cooperación, las marcas comerciales y la imagen de la 

empresa, b) capital interno o estructural (CE), basado en el conocimiento estructurado 

de la organización y, por tanto, permanece en la empresa al final del día de trabajo, 

como puede ser, la estructura organizativa, los métodos y procedimientos de trabajo, el 

software, las bases de datos, la cultura de la empresa (León y Mancheno, 2017). C) capital 

intelectual (CI)/relacional (CR) y el capital estructural/interno (CE), logra ser consolidado 

a partir de las interacciones y competencias del capital humano (CH). 

En cuanto a la capacidad de generar valor y las formas de apropiación del 

conocimiento, se convierte en una acción transversal en las empresas que permiten 

otorgar mayor compromiso para innovar y emprender (Bacon et al., 2020; Méndez-Picazo 

et al., 2020). Desde esta perspectiva, se generan y adoptan oportunidades comerciales, 

bajo una efectiva creación de valor y desarrollo económico que generan resultados 

sociales y ambientales positivos (Hummels & Argyrou, 2021). En este orden la gestión de 

conocimiento, representa los aprendizajes de la organización desde la dimensión humana 

que ha ido evolucionando en el pasar de los años (Correa-Díaz, et al., 2019). 

Su consolidación soporta tanto, las actividades vinculadas con la toma de 

decisiones asertivas y la capacidad de innovar, lo cual justifica la adopción de prácticas 

complementarias centradas en la creación de comunidades de conocimiento, destacadas 

por capacidades de crítica neutral, de liderazgo moral e intelectual, lo cual suma a un 

desarrollo socioeconómico sostenible e incrementa la productividad empresarial. Como 

también la capacidad de dirigir y promover el desarrollo de la investigación e innovación, al 

igual que estimular la formación continua, instrumentar un nuevo conocimiento se convierte 

en parte de los retos por alcanzar desde las empresas su efectiva intersectorialidad con 

la universidad. 

En consecuencia, resulta necesario aportar por procesos que evidencien la 

frecuencia de interacciones entre empresas, instituciones, personas, áreas de conocimiento 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VI Capítulo 15 253

y regiones (Ramírez, 2019). De esta forma, se fortalecen espacios para co-crear, producir e 

innovar en diferentes entornos empresariales, lo cual reafirma la necesidad de gestionar el 

conocimiento tácito, el cual reside en la forma individual del saber-cómo (know-how). Este 

se relaciona con los hábitos, modelos y comportamientos, sin embargo frecuentemente no 

se socializa y se omiten procesos o formas de hacerlo explícito. 

Ante lo expuesto, se destaca el proceso de revisión de antecedentes relacionados 

con la gestión de conocimiento, determinándose bajos porcentajes sobre su desarrollo 

desde la práctica (investigación aplicada), por lo que se genera aportes para que esta se 

promueva y se supere la concepción de investigaciones obre GC, basadas en lo teórico 

conceptual (investigación básica).

2.2 INTERSECTORIALIDAD UNIVERSIDAD-EMPRESA PARA PROMOVER LA GESTIÓN 

DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

La capacidad de alcanzar la intersectorialidad entre la universidad-empresa 

se convierte en parte de las prioridades que promueven el desarrollo de las regiones. 

Superar el escaso o nulo proceso de interacciones en el caso de las pequeñas y 

medianas empresas, se considera entre las debilidades que afectan su estabilidad, como 

el bajo desarrollo económico y aporte a los indicadores de empleabilidad esperados y al 

producto interno bruto PIB (Asociación Nacional de Información Financiera-ANIF, 2018).

La capacidad intersectorial se amerita fundamentarse mediante diferentes 

acciones como: disciplinas de desarrollo cognitivas, técnicas y procedimientos, cuya 

viabilidad se consideran como factores determinantes para la transformación y evolución 

empresarial proyectada en los entornos en los que se participan (Marín-González, et al., 

2019). Los avances sobre su puesta en práctica se asocia con formas de transformarse 

las empresas y cubrir requerimientos de los mercados. 

En este orden de ideas, contribuir desde la universidad del siglo XXI, con el 

desarrollo empresarial, se determina como una de las opciones para mitigar los riesgos 

e incertidumbres de los mercados, promovidos por alta frecuencias de desarrollos 

tecnológicos, desconocimiento sobre formas de adoptar practicas sostenible, condiciones 

de inestabilidad económica y alta rotación de talento humano, lo cual ameritan ser 

analizadas para definir estrategias y renovadas formas de acceder a financiamientos para 

promover las perdurabilidad y estabilidad empresarial. 

Ante lo expuesto, se prevé que las interacciones universidad-empresa, 

promuevan espacios que trascienda la formación de los colaboradores para incentivar 

la transferencia de conocimientos e innovación, así como se afiance la cultura de 
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aprendizaje continuo, De esta forma, se consideran avances que permitan mitigar los 

riesgos y actuar en ambientes intensivos en información, mediante un uso racional de 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, se otorgue 

relevancia a la digitalización tecnológica para dinamizar la gestión. Planteamiento el cual, 

sobre el contexto de estudio seleccionado, investigaciones previas demuestran que las 

pequeñas y medianas empresas desde una visión general, suelen caracterizarse por 

comportamientos ineficientes o ineficaces al desplegar prácticas y / o herramientas de 

gestión del conocimiento (Centobelli, et al., 2019).

En función de lo expuesto, la interrelación de las instituciones de educación 

superior se fundamenta en el marco de las funciones sustantivas cuya proyección hacia el 

sector empresarial se convierte en parte de los retos. Se suma la necesidad de impulsar el 

desarrollo tecnológico e innovador entre los actores previa consolidación de estructuras 

que lo permitan. Al igual que, fortalecer procesos de aprendizaje organizacional, en el que 

interviene la estructura organizativa, los sistemas de información y los estilos de gestión 

que han de priorizar la producción y gestión de conocimiento, las prácticas ecológicas 

para interactuar bajo renovadas perspectivas, entre estas la de mayor impacto asociada 

con el rendimiento organizacional (Rodríguez, 2018).

En el mismo orden, la relevancia de la investigación desde la universidad, se 

presenta en función de: a) modelos lineales que ameritan la comprensión sobre formas 

de innovar, y b) el modelo puede ser caracterizado por cinco principios: 1) conocimiento 

producido en el contexto de aplicación, 2) el enfoque de transdisciplinariedad, 3) la 

diversidad organizacional y con esta la heterogeneidad, 4) responsabilidad social 

y reflexividad y 5) el control de calidad como base del éxito de las actividades de 

innovación (Gibbons, et al., 1994). Esta última considerada bajo un enfoque vigente que se 

fundamenta mediante una cultura de responsabilidad social necesaria entre universidad-

empresa. A su vez, se generan espacios para una nueva mirada que busca trascender 

hacia el enfoque centrado en la quíntuple hélice Universidad-Empresa-Estado-Sociedad-

Ambiente (Carayannis et al., 2012). 

Ante lo expuesto, considerar la optimización de recursos entre estos las 

tecnologías de información y comunicación, resulta una prioridad para contribuir 

con la usabilidad, visibilidad, accesibilidad y consumo de la gestión de conocimiento 

promovido entre la Universidad y la empresa, con enfoque hacia la intersectorialidad de 

los sectores asociados. 
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3 MÉTODO

La rigurosidad sobre el diseño y desarrollo de la investigación, se fundamenta en un 

tipo de investigación analítica-descriptiva. Su aplicación desde una visión de interrelación 

de las variables gestión de conocimiento, innovación e intersectorialidad universidad-

empresa, permitió generar con base del estudio empírico, aportes a la literatura existente.

Mediante un diseño no experimental, se profundiza sobre el alcance y la 

complejidad de la investigación, para lo cual se aplicaron formas lógicas del razonamiento, 

entre estás la deducción, el análisis, y argumentación. De esta forma, se avanzó sobre 

procesos de apropiación cognitiva que dieron paso a la generación de valor/propuesta, 

cuyo alcance otorga viabilidad al desarrollo futuro de  investigaciones aplicadas.

3.1 UNIDADES MUESTRALES

Fueron seleccionadas las pequeñas y medianas empresas de manufactura, cuya 

actividad está concentrada en fabricación de papel y cartón. Al igual que las pymes 

dedicadas a servicios en sistemas y desarrollos de tecnologías de información. Mediante 

la técnica no probabilística, la muestra se seleccionó de forma intencional considerando 

los criterios basados en, a) tamaño: pequeño y medianas empresas, b) ubicación: Santiago 

de Cali y Barranquilla - Colombia, y c) potencialidades: en producción de conocimiento 

e innovación. Las unidades de análisis seleccionadas para la aplicación del instrumento 

fueron los propietarios, gerentes de departamentos y líderes de la producción y gestión de 

conocimiento e innovación en las pequeñas y medianas empresas de actividad industrial 

(papel) y de servicios (TIC).

Para la representación de la muestra ver Tabla 1, el análisis descriptivo e inferencial 

sobre la percepción de las empresas encuestadas en la ciudad de Santiago de Cali. Los 

resultados de la encuesta de percepción realizada determinaron que participaron 65 

empresas del sector de Papel, de las cuales el 13,8% de ellas fueron empresas medianas 

y el 86,2% fueron empresas pequeñas. En el sector de Tecnología se encuestaron 81 

empresas de las cuales el 7,4% laboraban en empresas medianas y el 93,6% restante en 

empresas pequeñas.

Tabla 1. Empresas Encuestadas por Sector.

Sector Frecuencia Porcentaje

Papel 65 45%

Tecnología 81 55%

Total 146 100%
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Tabla 2. Tamaño de la Empresa Encuestada por Sector.

Sector Papel Sector Tecnología

Tamaño Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mediana 9 13,8 6 7,4

Pequeña 56 86,2 75 92,6

Total 65 100 81 100

Con respecto al análisis descriptivo e inferencial para el sector tecnología en las 

ciudades de Santiago Cali y Barranquilla, se presentan en Tabla 2, los resultados de la 

encuesta de percepción realizada en empresas del sector tecnología en las ciudades de 

Cali y Barranquilla. Los resultados, representan un total de 65 empresas encuestadas 

en la ciudad de Cali, de las cuales el 7,4% representan medianas empresas y el 92,6% 

corresponden a empresas pequeñas. En la ciudad de Barranquilla, se encuestaron 33 

empresas de las cuales el 18,2% corresponden a medianas y el 81,8% a pequeñas.

Tabla 3. Empresas Encuestadas por Sector.

Ciudad Frecuencia Porcentaje

Barranquilla 33 28,9%

Santiago de Cali 81 71,1%

Total general 114 100%

Tabla 4. Tamaño de la Empresa Encuestada por Sector.

Barranquilla Santiago de Cali

Tamaño Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje

Mediana 6 18,2 6 7,4

Pequeña 27 81,8 75 92,6

Total 33 100,0% 81 100,0%

Ante los resultados expuestos, se reitera que la medición de la percepción de los 

encuestados en el sector de tecnología, se obtuvo las frecuencias de respuesta para cada 

uno de los ítems comunes en las encuestas aplicadas en las ciudades de Barranquilla y 

Santiago de Cali, ver Tabla 3 y 4. 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS

Se desarrolló una investigación desde un enfoque mixto, lo cual permitió desde 

lo cualitativo, contrastar la teoría con la realidad empírica. Asimismo, argumentar los 
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resultados cuantitativos basados en el estudio de los indicadores y las variables gestión 

de conocimiento e innovación sostenible, los cuales fueron estudiados mediante la 

selección de la técnica de la encuesta. 

Técnica aplicada mediante el diseño de un cuestionario estructurado con 

diecinueve (19) Interrogantes, las cuales fueron valoradas con siete opciones de 

respuestas basadas en la escala Likert, ver Tabla 5. 

Tabla 5. Escala de valoración de respuesta.

ESCALA VALORACIÓN

1 Totalmente de acuerdo

2 Moderado desacuerdo

3 Desacuerdo

4 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

5 Poco Acuerdo

6 Moderado Acuerdo

7 Total acuerdo

Para la confiabilidad del instrumento, se estableció de acuerdo al análisis de 

juicio de expertos. Proceso en el que participaron seis profesionales reconocidos 

por su participación en el mercado de las empresas productoras de papel y cartón, 

como profesionales del área de sistemas y desarrollos de software y hardware con 

experiencia en la docencia y empresa privada. Los resultados se fundamentan previo 

estudio de concordancia cuantitativa, para evaluar los criterios: a) suficiencia, b) 

claridad, c) coherencia y d) relevancia, sobre los ítems que estudian las variables. El 

análisis sobre el acuerdo entre los jueces fue calculado mediante los coeficientes de 

concordancia originales (BN) y los coeficientes de concordancia ponderados (BWN) 

(Bangdiwala, 1988).

Los coeficientes originales tienen en cuenta solamente los acuerdos estrictos (i.e., 

los dos jueces asignan la misma puntuación al ítem). Sin embargo, la versión ponderada 

permite conocer los acuerdos parciales (i.e., los jueces proporcionan puntuaciones 

en mayor o menor medida alejadas del acuerdo estricto). Todos los coeficientes de 

concordancia entre las valoraciones de los jueces se presentan organizados según los 

criterios de Suficiencia, Claridad, Coherencia y Relevancia. Estos coeficientes oscilan 

entre ‘0’ (acuerdo nulo) y ‘1’ (acuerdo total). En Tabla 2, se muestran los criterios para poder 

interpretar los coeficientes de concordancia. En la mayor parte de las investigaciones 

suelen considerarse adecuados coeficientes superiores a 0,40.
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Tabla 6. Criterios para Interpretar los Coeficientes de Concordancia.

Fuerza de la 
concordancia Pobre Débil Moderada Buena Muy buena

Valor del Coeficiente 0,0–0,20 0,21–0,40 0,41–0,60 0,61–0,80 0,81–1,0

Los valores de los coeficientes de acuerdo originales oscilaron entre 0,782 y 

0,948, mientras que los valores de los acuerdos ponderados oscilaron entre 0,934 y 0,994. 

Encontrándose que solo un coeficiente tiene una fuerza de concordancia clasificada 

como “Buena” y todos los demás coeficientes presentaron una fuerza de concordancia 

clasificada como “Muy buena”. En aspectos generales, la dimensión que tuvo mayor 

concordancia original entre los jueces expertos fue la relevancia (BN=0,924), seguido 

de la coherencia (BN=0,873), luego la suficiencia (BN=0,865) y por último el criterio de 

claridad (BN=0,851), ver Tabla 7.

Tabla 7. Análisis de Concordancia.

Variable

Criterio Coeficiente de 
Concordancia

Gestión del 
conocimiento

Innovación 
Intersectorial 
Universidad

Pyme
General

BN 0,855 0,836 0,948 0,865

Suficiencia

BWN 0,974 0,976 0,994 0,979

BN 0,822 0,831 0,948 0,851

Claridad

BWN 0,955 0,981 0,984 0,971

BN 0,782 0,920 0,948 0,873

Coherencia

BWN 0,934 0,991 0,994 0,971

BN 0,910 0,932 0,941 0,924

Relevancia

BWN 0,965 0,992 0,979 0,979

Los resultados del juicio de experto sobre la confiabilidad del instrumento, 

demuestran que la concordancia entre los jueces, se encuentra en un menor grado 

de acuerdo en la coherencia (BN=0,782 y BWN=0,934) y la Claridad (BN=0,822 y 

BWN=0,955), lo cual significa un grado de confiabilidad alto.



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VI Capítulo 15 259

3.3 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Para el procesamiento de los datos, se utilizó un análisis descriptivo e inferencial 

por cada ítem. Su representación se realizó empleando la prueba de Mann-Whitney 

(Feinstein, 1996). Proceso que permitió, evaluar posibles diferencias signifi cativas entre 

la percepción de los encuestados del contexto empresarial objeto estudio. Para la 

síntesis sobre las respuestas obtenidas y generar la valoración de los resultados de los 

indicadores estudiados, se construyó un índice de percepción porcentual que condensa 

esta información a través de una valoración cuantitativa. La califi cación fi nal resulta de la 

operación del indicador defi nido en la ecuación siguiente (Rentería et al., 2011).

Expresión Matemática:

𝑥𝑖 = Califi cación del ítem 𝑖.

𝐸 = Número de respuestas efectivas.

𝐶 = Máximo puntaje posible: 𝐸 ∗ 7 (7 categorías de respuesta - Escala tipo Likert 

de 1 a 7).

El indicador anterior expresa el grado general de percepción en cada uno de 

los sectores y ciudades. Se representa una escala que varía en un rango de 0 a 100%, 

clasifi cándolo por un color específi co de acuerdo al tercio en el cual queda ubicado 

(percentiles 33,3% y 66,6%). Esta regla de clasifi cación presenta una estructura de 

semáforo que permite identifi car los ítems y variables con percepciones más bajas (color 

rojo) y las que presentan percepciones más elevadas (color verde) como se muestra en 

Tabla 8.

Tabla 8. Grado de percepción de los sectores y ciudades.

Grados Percepción Baja Percepción
intermedia

Percepción Alta

Indicador
(%)

Menor a 33,3% Entre 33,3% y
66,6%

Mayor a 66,6%

Asignación

Para la organización, depuración y análisis descriptivo de las bases de datos, se 

utilizó el software Microsoft Excel, consolidando los resultados correspondientes a las 

encuestas realizadas por sector y ciudad. Las pruebas estadísticas de Mann-Whitney y 

los análisis multivariados se realizaron con el programa estadístico de libre distribución 
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R-3.6.2 (R Core Team, 2019). Para lograr el análisis descriptivo sobre las dimensiones 

que soportan la estructural-funcional los componentes asociados con la gestión de 

conocimiento e innovación desde la intersectorialidad Universidad-Empresa de actividad 

manufactura y de servicios en Colombia, se procedió con el análisis de los principales 

indicadores de las variables que se presentan en el análisis y discusión de resultados.

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados se presentan de acuerdo a cada uno de los ítems que soportan 

el estudio de cada variable, lo cual permite reflejar su distribución para obtener una 

aproximación de percepción en cada sector empresarial estudiado. Adicionalmente, 

se cuantifico la percepción de los encuestados en un indicar el cual sugiere que 

entre mayor sea su valoración, mejor será la percepción en cada uno de los ítems, 

para determinar las diferencias significativas entre las percepciones obtenidas en 

cada sector mediante la prueba U de Mann-Whitney. Par tal efecto, se describen los 

resultados agrupados por variables: 

Gestión de conocimiento: variable e indicadores según sectores analizados:

• Indicador: financiamiento del proceso de actualización profesional según 

intereses de desarrollo empresarial.

Se representan en un 49,4%, sin encontrarse diferencias significativas entre las 

respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2418,5; 

p-valor=0,3902).

• Indicador: valoración del ejercicio profesional como prioridad para generar 

nuevos conocimientos.

En las empresas del sector de papel, predomina la respuesta de estar en algún 

grado de acuerdo (73,9%), al igual que en el sector de tecnología (90,1%) en relación con 

la declaración donde el ejercicio profesional del personal, es valorado como una práctica 

prioritaria para generar nuevos conocimientos que soporte el desarrollo de la Pyme. Según 

el indicador general, ambos sectores presentan un grado alto de percepción (Sector 

Papel: 69,2%; Sector Tecnología: 78,2%) sin encontrarse diferencias significativas entre 

las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2396; 

p-valor=0,3364).

• Indicador: transferencia del conocimiento entre los colaboradores-pyme.

El predominio de respuestas en las empresas del sector de papel, determinan 

un total acuerdo (47,7%), al igual que en el sector de tecnología predomina el tener total 

acuerdo (34,6%) y estar de acuerdo (33,3%) en relación con la declaración donde se 
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transfiere el conocimiento entre los empleados como práctica de gestión empresarial, 

ambos sectores presentan un grado alto de percepción (Sector Papel: 79,5%; Sector 

Tecnología: 79,4%) sin encontrarse diferencias significativas entre las respuestas 

obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2703; p-valor=0,7722).

• Indicador: socialización de conocimiento para generar valor en la pyme.

Para las empresas del sector de papel predomina, total acuerdo (44,6%), mientras 

que en el sector de tecnología: estar de acuerdo (28,4%) y tener total acuerdo (27,2%). 

Asimismo, ambos sectores presentan un grado alto de percepción (Sector Papel: 77,9%; 

Sector Tecnología: 74,9%) sin encontrarse diferencias significativas entre las respuestas 

obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2996,5; p-valor=0,1378).

• Indicador: se promueve la creación de conocimiento mediante el Coworking.

Las respuestas de las empresas del sector de papel, predominó un total acuerdo 

(33,8%), mientras que en el sector de tecnología predomina el estar moderadamente de 

acuerdo (28,4%). El sector de papel presenta un grado intermedio de percepción (Sector 

Papel: 65,6%), mientras que el sector de tecnología presenta un grado alto de percepción 

(Sector Tecnología: 68,3%); sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

entre las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis 

(U=2688; p-valor=0,8246).

• Indicador: utilidad de producción intelectual e inteligencia empresarial para ser 

transferido en el marco de la intersectorialidad. 

En las empresas del sector de papel predomina la respuesta de tener total 

acuerdo (24,6%) y estar en moderado acuerdo (23,1%), mientras que en el sector de 

tecnología predomina el estar moderadamente de acuerdo (27,2%). El sector de papel 

presenta un grado intermedio de percepción (Sector Papel: 61,5%), mientras que el 

sector de tecnología presenta un grado alto de percepción (Sector Tecnología: 70,6%); 

sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las respuestas obtenidas 

por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2365,5; p-valor=0,2840).

• Indicador: inversiones en recursos tecnológicos para la transferencia del 

conocimiento.

En el sector de papel predomina la respuesta de tener total acuerdo (30,8%), 

al igual que en el sector de Tecnología (50,6%). El sector de papel presenta un grado 

intermedio de percepción (Sector Papel: 64,1%), mientras que el sector de tecnología 

presenta un grado alto de percepción (Sector Tecnología: 82,1%), encontrando diferencias 

significativas entre las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de 

análisis (U=1825; p-valor=0,0009).
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• Indicador: se utilizan sistemas de información para registrar el conocimiento.

En las empresas del sector de papel predomina la respuesta de tener total 

acuerdo (35,4%), mientras que en el sector de tecnología predomina el estar totalmente 

de acuerdo (35,8%) y tener moderado acuerdo (30,9%). 

El sector de papel presenta un grado intermedio de percepción (Sector Papel: 

65,4%), mientras que el sector de tecnología presenta un grado alto de percepción (Sector 

Tecnología: 77,2%); sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las 

respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2336; p- 

valor=0,2278).

• Indicador: Se definen políticas para valorar el conocimiento como activo 

empresarial.

Para el referido indicador, ambos sectores presentan un grado alto de percepción 

(Sector Papel: 67,7%; Sector Tecnología: 77,6%) sin encontrarse diferencias significativas 

entre las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis 

(U=2248; p-valor=0,1184).

• Indicador: Los tipos de conocimientos (empírico, técnico, procedimental, 

científico, lógico) que existen en la Pyme son identificados por todos los 

miembros.

En las empresas del sector de papel predomina la respuesta, total acuerdo 

(35,4%), porcentaje similar al sector de tecnología (32,1%). Ambos sectores presentan un 

grado alto de percepción (sector papel: 71,5%; sector tecnología: 77,8%), sin encontrarse 

diferencias significativas entre las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos 

sectores de análisis (U=2431; p-valor=0,4139).

Tabla 9. Indicador de percepción y prueba de comparación entre los sectores de papel y tecnología para la variable: 
Gestión del Conocimiento. 

ítem evaluado           Calificación Prueba U de Mann-
Whitney

Papel             Tecnología Estad.   U    Valor-p

1. El financiamiento del proceso de actualización 
profesional según intereses de desarrollo empresarial.  43,8% 49,4% 2418,5 0,3902

2. Se valora el ejercicio profesional como prioridad 
para generar nuevos conocimientos.

    
69,2%

       
78,2%   2396

     
0,3364

3. Se transfiere el conocimiento entre los 
colaboradores de la empresa. 79,5% 79,4% 2703 0,7722

4. Se socialización de conocimiento para generar 
valor en la empresa. 77,9% 74,9% 2996,5 0,1378

5. Se promueve la creación de conocimiento mediante 
el coworking. 65,6% 68,3% 2688 0,8246
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6. Se utilidad de producción intelectual e inteligencia 
empresarial para ser transferido en el marco de la 
intersectorialidad. 

61,5% 70,6% 2365,5 0,2840

7. Se realizan inversiones en recursos tecnológicos 
para la transferencia del conocimiento. 64,1% 82,1% 1825 0,0009*

8. Se utilizan sistemas de información para registrar el 
conocimiento. 65,4% 77,2% 2336 0,2278

9. Se definen políticas para valorar el conocimiento 
como activo empresarial, 67,7% 77,6% 2248 0,1184

10. Los tipos de conocimientos (empírico, técnico, 
procedimental, científico, lógico) que existen en la 
Pyme son identificados por todos los miembros.

71,5% 77,8% 2431 0,4139

*Se encontraron diferencias significativas entre los dos sectores a un grado de significancia de 5%.

Las referidas diferencias significativas, están representadas con mayor énfasis a 

los resultados otorgados por el sector de tecnologías a las inversiones tecnológicas, para 

garantizar la transferencia de conocimiento, en la cual el componente humano se convierte 

en factor determinante, reafirmando que el dominio de competencias y el compromiso 

con la empresa proyecta potencialidades cognitivas para impulsa la innovación y generar 

mejores resultados (Alcívar et al., 2020). Se suma la aplicación de instrumentos de gestión 

de control, para otorgar prioridad a las necesidades del sector, como también una mayor 

proyección para promover la investigación e innovación como estrategia para la calidad 

de los productos y servicios.

Para explicar los procesos de gestión de conocimiento que promueven la 

innovación como estrategia de productividad desde la intersectorialidad Universidad-

Empresa de actividad industrial y de servicios en Colombia, se estudiaron los indicadores 

de percepción y prueba de comparación entre las ciudades de Cali y Barranquilla en el 

sector Tecnología para la variable Gestión del Conocimiento.

Tabla 10. Indicador de percepción y prueba de comparación entre las ciudades de Cali y Barranquilla en el sector 
Tecnología para la variable Gestión del Conocimiento.

Variable: Gestión del conocimiento

ítem evaluado Calificación del ítem por 
ciudad

Prueba U de Mann-
Whitney

Cali                Barranquilla Estadístico     U.      Valor-p

1. El financiamiento del proceso de 
actualización profesional según intereses 
de desarrollo empresarial.

49,4% 69,% 1735,5 0,0111*

 2. Se valora el ejercicio profesional  
como prioridad para generar nuevos 
conocimientos.

78,2% 67,% 936,5 0,0097*
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3. Se transfiere el conocimiento entre 
los empleados como práctica de gestión 
empresarial.

79,4% 74,% 1127,5 0,1752

4. Se socialización de conocimiento para 
generar valor en la empresa. 74,9% 80,% 1502 0,2857

5. Se promueve la creación de 
conocimiento mediante el Coworking. 68,3% 79,% 1637 0,0541

6. Se utilidad de producción intelectual 
e inteligencia empresarial para 
ser transferido en el marco de la 
intersectorialidad Universidad-Empresa.

70,6% 76,% 1545 0,1824

7. Se realizan inversiones en recursos 
tecnológicos para la transferencia del 
conocimiento.

82,1% 86,% 1361,5 0,8697

8. Se utilizan sistemas de información para 
registrar el conocimiento. 77,2% 80,% 1471,5 0,3800

9. Se definen políticas para valorar el 
conocimiento. 77,6% 82,% 1531 0,2049

10. Los tipos de conocimientos (empírico, 
técnico, procedimental, científico, 
lógico) que existen en la empresa son 
identificados por todos los miembros.

77,8% 76,% 1407,5 0,6480

El análisis de los indicadores asociados con el estudio de la variable gestión del 

conocimiento, se determinó que no se presentan grados bajos de percepción. Al igual que 

las empresas del sector tecnología en la ciudad de Barranquilla tienen una percepción 

alta en todos los ítems que conforman la variable, mientras que en la ciudad de Cali se 

encontró que en 2 de los 10 ítems evaluados se tiene una percepción intermedia (Ítems 1, 

4, 5, 9, y 10). Adicionalmente, de manera descriptiva, se encontró que la percepción de los 

encuestados fue mayor en la ciudad de Barranquilla en comparación con los encuestados 

en la ciudad de Cali, hallándose diferencias significativas entre los resultados obtenidos 

para las encuestas en las dos ciudades en los ítems vinculados con el ítem 3 y 7.

Intersectorialidad universidad-empresa: variables e indicadores

• Indicador: La relación universidad- pyme, se considera sólo para promover la 

gestión de conocimiento e innovación.

Las respuestas se obtienen de forma divididas, en el sector de papel predominan 

las respuestas de estar en total acuerdo (21,5%) y moderado desacuerdo (23,1%), mientras 

que en el sector de Tecnología predominan las respuestas de estar en acuerdo (23,5%), ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (18,5%) y moderado desacuerdo (18,5%) ni en desacuerdo 

(18,5%) y moderado desacuerdo (18,5%) en desacuerdo (18,5%) y moderado desacuerdo 

(18,5%). Ambos sectores presentan un grado intermedio de percepción (Sector Papel: 

50,5%; Sector Tecnología: 53,1%), sin encontrarse diferencias significativas entre las 
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respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2520; 

p-valor=0,6547).

• Indicador: El desarrollo y crecimiento de la empresa se impulsa mediante 

políticas que promueven la intersectorialidad entre Universidad- Pyme.

Para las empresas del sector de tecnología predominan las respuestas de tener 

total acuerdo (34,6%) y estar en moderado acuerdo (25,9%), al igual que en el sector de 

papel predominando las respuestas de tener total acuerdo (41,5%) y estar en acuerdo 

(35,4%). Se observa en estos sectores un alto grado de percepción (sector papel: 75,6%; 

sector tecnología: 75,1%), sin encontrarse diferencias significativas entre las respuestas 

obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2657,5; p-valor=0,9197).

• Indicador: Los avances en investigación y desarrollo de la universidad se 

socializan para aportar al fortalecimiento de la empresa.

Para las empresas del sector de tecnología predomina la respuesta de tener total 

acuerdo (37%), al igual que en el sector de papel (40%) en relación con la declaración 

donde los avances en investigación y desarrollo de la universidad, es considerado como 

determinante para el fortalecimiento y desarrollos de la pyme. Ambos sectores presentan 

un grado alto de percepción (sector papel: 72,6%; sector tecnología: 73,7%), sin 

encontrarse diferencias significativas entre las respuestas obtenidas por los encuestados 

de ambos sectores de análisis (U=2617,5; p-valor=0,9528).

• Indicador: En la pyme, se disponen de redes y tecnologías, para acceder a los 

desarrollos y transferencia de conocimiento desde la Universidad.

Se observa que en las empresas del sector de tecnología predomina la respuesta 

de tener moderado acuerdo (30,9%), mientras que en el sector de papel se tienen 

opiniones divididas entre estar en total desacuerdo (23,1%) y estar en moderado acuerdo 

(21,5%). Resultados que muestran un grado intermedio de percepción (sector papel: 50%; 

sector tecnología: 61,7%), sin encontrarse diferencias significativas entre las respuestas 

obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2150; p-valor=0,0534).

• Indicador: La capacidad intersectorial universidad-empresa se centra en la 

participación de proyectos de grado, programas y proyectos de investigación 

de las universidades.

Para las empresas del sector de Tecnología predomina la respuesta de estar en 

total desacuerdo (42%), al igual que en el sector de Papel (55,4). Se muestra un grado 

bajo de percepción (Sector papel: 22,6%; sector tecnología: 27,4%), sin encontrarse 

diferencias significativas entre las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos 

sectores de análisis (U=2346; p- valor=0,2311).
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• Indicador: Conoce los avances sobre la Vigilancia tecnológica, que impulsan 

algunas Universidades.

En las empresas del sector de tecnología predominan las respuestas de estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo (24,7%) y estar en acuerdo (19,8%), mientras que en el 

sector de papel se tienen opiniones divididas entre estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(26,2%) y estar en total desacuerdo (23,1%). Según el indicador descrito, ambos sectores 

presentan un grado intermedio de percepción (sector papel: 44,9%; sector tecnología: 

61,7%), sin encontrarse diferencias significativas entre las respuestas obtenidas por los 

encuestados de ambos sectores de análisis (U=2381,5; p-valor=0,3165).

• Indicador: La empresa promueve vínculos con las universidades para consolidar 

la accesibilidad del conocimiento e innovación.

Las empresas del sector de papel predominan la respuesta de estar en total 

desacuerdo (44,6%), mientras que en el sector de tecnología se tienen opiniones divididas 

entre estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (29,6%) y estar totalmente desacuerdo 

(22,2%). El sector de papel presenta un grado bajo de percepción (sector papel: 31%), 

mientras que el sector de tecnología presenta un grado intermedio de percepción (sector 

tecnología: 43,2%), encontrando diferencias significativas entre las respuestas obtenidas 

por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2040; p-valor=0,0170).

• Indicador: la empresa promueve la proyección de nuevos negocios mediante 

procesos de interacción en redes con emprendedores, innovadores, 

empresarios.

En las empresas del sector de papel predominan las respuestas de estar en total 

desacuerdo (24,6%) y estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo (21,5%), mientras que en 

el sector de tecnología predominan las respuestas de acuerdo (25,9%) y en moderado 

acuerdo (25,9%). Ambos sectores presentan un grado intermedio de percepción (sector 

papel: 47,7%; sector tecnología: 62,8%), encontrando diferencias significativas entre las 

respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=1954,5; 

p-valor=0,0067).

• Indicador: La gestión de conocimiento e innovación, se destaca por cumplir 

con los principios del gobierno corporativo (principios y normas que rigen la 

óptima y transparente gestión administrativa organizacional).

En los resultados prevalece en las empresas del sector de Papel, opiniones 

divididas entre estar en total acuerdo (24,6%), ni en acuerdo ni en desacuerdo (26,2) 

y en total desacuerdo (21,5%), mientras que en el sector de Tecnología predominan las 

respuestas de estar en acuerdo (22,2%), en moderado acuerdo (27,2) y ni en acuerdo, 
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ni en desacuerdo (19,9%). Se evidencia un grado intermedio de percepción (sector 

papel: 53,3%; sector tecnología: 58,8%), sin encontrarse diferencias significativas entre 

las respuestas obtenidas por los encuestados de ambos sectores de análisis (U=2392; 

p-valor=0,3372).

• Indicador: La empresa ha logrado consolidar relaciones intersectoriales en los 

últimos 5 años con alguna Universidad regional o Nacional.

En las empresas del sector de papel predomina la respuesta de estar en total 

desacuerdo (60%), al igual que en sector de tecnología (25,9%). En el sector de papel, 

se presenta un grado bajo de percepción (sector papel: 26,4%), mientras que el sector 

de tecnología presenta un grado intermedio de percepción (sector tecnología: 49,2%), 

encontrando diferencias significativas entre las respuestas obtenidas por los encuestados 

de ambos sectores de análisis (U=1736,5; p-valor=0,0002), ver Tabla 11.

Tabla 11. Indicador: percepción y prueba de comparación entre los sectores de Papel y Tecnología para la variable 
Intersectorialidad Universidad-Empresa.

Variable: Intersectorialidad Universidad-Empresa

Ítem
Calificación del ítem por 

Sector
Prueba U de Mann-

Whitney

Papel Tecnología Estadístico U P-valor

11. La relación Universidad- Pyme, está 
determinada sólo por el impulso de la 
gestión desconocimiento.

50,5% 53,1% 2520 0,6547

12. El desarrollo y crecimiento de la 
empresa se impulsa mediante políticas 
que promueven la intersectorialidad entre 
Universidad-Empresa. 

75,6% 75,1% 2657,5 0,9197

13. Los avances en investigación y desarrollo 
de la universidad se socializan para aportar 
al fortalecimiento de la empresa.

72,6% 73,7% 2617,5 0,9528

14. En la empresa, se disponen de redes y 
tecnologías, para acceder a los desarrollos 
y transferencia de conocimiento desde la 
Universidad.

50,0% 61,7% 2150 0,0534

15. La capacidad intersectorial universidad-
empresa se centra en la participación de  
proyectos de grado, programas y proyectos 
de investigación de las universidades. 

33,6% 41,6% 2241  0,1158

16. Conoce los avances sobre la vigilancia 
tecnológica, que impulsan algunas 
Universidades.

44,9% 50,0% 2381,5 0,3165

17. La empresa promueve relaciones con las 
universidades para consolidar la accesibilidad 
del conocimiento e innovación.

31,0% 43,2% 2040 0,0170*
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Variable: Intersectorialidad Universidad-Empresa

Ítem
Calificación del ítem por 

Sector
Prueba U de Mann-

Whitney

Papel Tecnología Estadístico U P-valor

18. La gestión de conocimiento e innovación, 
se destaca por cumplir con los principios del 
gobierno corporativo (principios y normas 
que rigen la óptima y transparente gestión 
administrativa.

53,3% 58,8% 2392 0,3372

19. La empresa ha logrado consolidar 
relaciones intersectoriales en los últimos 
5 años con alguna Universidad regional o 
Nacional. 

26,4% 49,2% 1736,5 0,0002*

*Se encontraron diferencias significativas entre los dos sectores a un grado de significancia de 5%.

Tabla 12. Indicador de percepción y prueba de comparación entre las ciudades de Cali y Barranquilla en el sector 
Tecnología para la variable Intersectorialidad Universidad-Empresa.

Ítem
Calificación del ítem 

por Ciudad
Prueba U de Mann-

Whitney

Cali             Barranquilla Estadístico U P-valor

11. La relación Universidad- Pyme, está
determinada sólo por el impulso de la gestión 
de conocimiento.

53,1% 75,3% 1863,5 0,0008*

12. El desarrollo y crecimiento de la empresa 
se impulsa mediante políticas que promueven 
la intersectorialidad entre Universidad-
Empresa.

75,1% 82,3% 1472,5 0,3770

13. Los avances en investigación y desarrollo 
de la universidad se socializan para aportar al 
fortalecimiento de la empresa.

73,7% 75,3% 1292 0,7763

14. En la empresa se disponen de redes y 
tecnologías, para acceder a los desarrollos 
y transferencia de conocimiento desde la 
Universidad.

61,7% 78,8% 1731 0,0113*

15. La capacidad intersectorial universidad-
empresa se centra en la participación de 
proyectos de grado, programas y proyectos de 
investigación de las universidades.

27,4% 54,5% 1865 0,0007*

16. Vigilancia tecnológica, que impulsan 
algunas Universidades. 50,0% 78,8% 2052 0,00001*

17.  La empresa promueve relaciones con las 
universidades para consolidar la accesibilidad 
del conocimiento e innovación.

43,2% 68,7% 1984 0,00004*
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18. La gestión de conocimiento e innovación, 
se destaca por cumplir con los principios del 
gobierno corporativo (principios y normas 
que rigen la óptima y transparente gestión 
administrativa.

58,8% 67,7% 1614 0,0764

19. La empresa ha logrado consolidar 
relaciones intersectoriales en los últimos 
5 años con alguna Universidad regional o 
Nacional 

49,2% 75,3% 1849 0,0011*

Los resultados del estudio sobre los indicadores que determinan la variable: 

intersectorialidad Universidad-Empresa permitieron evidenciar que en la mayoría de los 

ítems evaluados en la ciudad de Barranquilla, presentan un alto grado de percepción, a 

excepción de la declaración asociada con indicadores que registran la relación universidad-

pyme, centrada en proyectos de grado, programas y proyectos de investigación de las 

universidades (ítem 15), el cual presentó un grado intermedio de percepción.

5 DISCUSIÓN Y APORTES SOBRE RESULTADOS

Los resultados obtenidos sobre el análisis de cada indicador asociado con 

la variable gestión de conocimiento, permite evidenciar una baja percepción sobre su 

comprensión y puesta en práctica en las pequeñas y medianas empresas estudiadas. 

Ambos sectores tienen una percepción intermedia o alta en todos los ítems descritos, lo 

cual le otorga a esta variable, una relevancia positiva dentro del entorno organizacional. 

Resultados que permiten trascender y adoptar alternativas que permitan, tanto la 

producción como la apropiación y generación de nuevo conocimiento. En consecuencia, 

la proyección sobre formas de transferirlo e integrarlo a las prácticas cotidianas de las 

empresas resulta una acción inaplazable. 

Al respecto, los valores obtenidos reafirman al conocimiento como un recurso 

intangible que amerita ser valorado. La optimización de su uso promueve diferentes 

proyecciones, entre estas la competitividad empresarial, no solo en nuevo orden 

económico mundial, sino también al generar experiencias empresariales locales (Angulo, 

2017, Rodríguez-Ponce y Pedraja-Rejas 2016; Bernal et al., 2010). Planteamiento que 

incentiva a las empresas a generar un sistema estable y confiable en cuanto a las 

práctica que permiten viabilizar una efectiva gestión del conocimiento en el marco de la 

denominada cibersociedad. 

Renovadas perspectivas que desde el contexto de las empresas estudiadas 

contribuyen a fortalecer las potencialidades organizativas capaces de enfrentar el 
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entorno cambiante caracteriza la dinámica de los sectores empresariales del siglo XXI. 

En el mismo orden, sobre la percepción de los dos sectores encuestados el de tecnología 

presenta una mayor diferencia significativa en comparación con los encuestados del 

sector de Papel. Las diferencias significativas entre los dos sectores se presentaron en 

los ítem 7 y 8, sobre los 10 ítems evaluados, ver Tabla 10, en la que se evidencia que estos 

tienen una relación menor al 5% entre los 2 sectores. 

Asimismo, se evidencias resultados reiterativos en el porcentaje de respuestas en 

desacuerdo sobre las interrogantes formuladas, lo cual resulta poco acorde con respecto 

a los resultados asociados sobre la importancia de la intersectorialidad universidad-

empresa. Lo que significa, una alta importancia sobre la definición de estrategias que 

contribuyan con el fortalecimiento de la referida gestión. Lo descrito se fundamenta en 

función de las transformaciones, necesidad de afianzar la perdurabilidad y estabilidad 

empresarial. Esta caracterizada desde una visión más amplia y bajo el contexto de la 

denominada Quadruple Hélix, sumando la hélice (y la perspectiva) de los «entornos 

naturales de la sociedad». Reconocida como la quíntuple hélice (Carayannis et al., 2012). 

En este orden, los resultados sobre el estudio de la variable intersectorialidad 

Universidad-Pyme, muestran en la mayoría de los ítems evaluados grados intermedios 

de percepción, presentándose alta percepción en los dos sectores solamente en 2 del 

total de los ítems evaluados específicamente, ítems 12 y 13. De igual forma, se evidencia 

que para el sector de tecnología, solo se presentó un ítem con baja percepción ítem 17, 

mientras que en el sector de papel se presentó una baja percepción por parte de los 

encuestados en 2 de los ítems evaluados 17 y 19.

Las diferencias significativas, asociadas con la efectividad de los flujos 

comunicacionales con las universidades para acceder al conocimiento se explica 

desde el enfoque asociado con la pertinencia de la razón de ser de las instituciones 

universitarias direccionadas a interactuar con los sectores relacionados para impulsar 

las transformaciones surgidas en el siglo XXI. Planteamiento que permite tener una 

visión integradora entre sectores socialmente activos y productivos, a su vez, se generen 

espacios para el fortalecimiento y consolidación de procesos de interacción que viabilicen 

las practicas que impulsen la gestión de conocimiento, por lo cual entre las alternativas y 

generación de valor de la investigación se proponen:

• Promover una gestión vinculada con la producción de conocimiento integral, 

la cual considere sistematizar las etapas de generación de información, como 

de organizar, procesar y garantizar su recuperación oportuna para apoyar la 

toma de decisiones.
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• Impulsar estrategias de apropiación de conocimiento, como un potencial 

que se impulsa mediante la transferencia y su socialización para fortalecer 

la generación de valor, de ideación para crear procesos de innovación que 

respalden la eficiencia y competitividad de gestión.

• Determinar los flujos procedimentales/estructurales que soportan las 

actividades productivas e innovadoras, en la cual el conocimiento es el 

elemento diferenciador.

• Fortalecer las capacidades dinámicas de las empresas, resaltado el 

conocimiento y la gestión de innovación para potenciar las actividades de la 

cadena de valor.

• Ampliar la inversión que fortalezca el uso de recursos tecnológicos como 

medios para soportar la gestión del conocimiento, formas de innovar y la 

efectiva intersectorialidad Universidad-Empresa.

• Consolidar procesos renovados, normalizados, determinados por indicadores 

de gestión que regulen el logro de objetivos universidad-empresa.

• Programar planes formativos y de interacciones para afianzar la generación 

y transferencia de conocimientos que generen características distintivas a la 

gestión empresarial.

Ante lo expuesto, se manifiestan nuevos retos desde el entorno de las pymes, cuya 

viabilidad ha de fortalecer las estrategias direccionadas a su competitividad, como a las 

formas de promover acciones que garanticen la sostenibilidad afianzada por el potencial 

intelectual y el uso apropiado de recursos, materia prima y tecnologías más limpias, que 

preserven el ambiente y el entorno desde una visión socialmente responsable.

6 CONCLUSIONES

Trascender desde dos contextos organizacionales universidad-empresa, previa 

determinación de los avances de la gestión del conocimiento desde la perspectiva de 

la intersectorialidad universidad-empresa en Colombia, ha permitido generar valor para 

mitigar los riesgos que vulneran la estabilidad y perdurabilidad de las pequeñas y medianas 

empresas. Los efectos sobre lo expuesto, se sustenta en los resultados sobre procesos 

que conllevan en el corto plazo a desestabilizar el tejido empresarial y sus aportes a la 

denominada economía emergente de las regiones. 

Es así, como a partir de los aportes teóricos y del estudio empírico desarrollado, 

se destaca entre los principales aportes la propuesta de prácticas que ameritan su 

sistematización y estructuras basadas en flujos procedimentales que proyecten estrategias 
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intersectoriales basadas en el fortalecimiento de los activos intangibles (conocimiento), 

considerando su producción, gestión, transferencia y socialización. Ante lo expuesto, 

continuar aportando a la literatura sobre las dinámicas de la gestión de conocimiento se 

proyecta desde una perspectiva estructural, que prevé superar limitaciones sobre formas 

de adaptar prácticas que escasamente se disponen en las literaturas existentes. 

En cuanto a lo funcional, la propuesta se concibe bajo interrelaciones jerárquicas 

entre los principales componentes: el aprendizaje individual, colectivo y organizacional, 

cuya funcionalidad esta mediada por flujos que requieren estar direccionados mediante 

métodos, técnicas y procedimientos que conllevan a la co-creación de nuevos 

conocimientos. En tal sentido, el desconocimiento sobre la comprensión y viabilidad 

de las etapas de creación, producción, sistematización, disponibilidad, accesibilidad al 

conocimiento, como a las formas de garantizar la usabilidad de los activos intelectuales 

generados desde la universidad-empresa y su proyección para generar beneficios 

soioproductivo, sin comprometer la estabilidad presente y futuro de las empresas, como 

de las regiones.

Finalmente, alcanzar la interrelación entre la gestión de conocimiento desde 

las empresas, permitió responder a las prácticas fundamentadas mediante una lógica 

funcional-operativa que prevé la dinamización de formas de producir, transformar y 

generar estrategias ante una nueva realidad socioeconómica. Esta trasciende, más allá de 

generar productos y servicios, para alcanzar la eficiencia de los recursos que garantizan 

la estabilidad empresarial mediante nuevas formas de operar y evolucionar en las pyme 

y sectores relacionadas que adopten plataformas de recursos efectivos para su gestión.
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