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PRÓLOGO

Los acelerados avances en las tecnologías de información y comunicación 

cambiaron el mundo en todas sus facetas, y la Educación no fue una excepción. De hecho, 

generó un alto nivel de expectativas, que no se cumplieron en el corto plazo. La posible 

razón incluye un uso simplista y literal de las TICs en la enseñanza: no porque los alumnos 

dediquen mucho tiempo a las redes sociales virtuales esto significa que preferirán una 

plataforma educativa al laboratorio de toda la vida. Ni que las habilidades digitales que 

desarrollaron las usarán con fines de aprendizaje. Tampoco es realista pensar que pasar 

los apuntes del profesor a una pantalla, generarán mayor interés en los estudiantes. 

Por ello es crucial saber los factores que permitan una mayor motivación y un mayor 

aprendizaje, las herramientas digitales más efectivas, las formas de su instrumentación, 

los modelos de aprendizaje y los ámbitos de actuación de las nuevas tecnologías. 

Precisamente este tercer volumen de “Educação e Ensino na Era da Informação” 

intenta dar otro paso hacia las respuestas a estas interrogantes, descifrar como la 

educación debe enfrentar estos desafíos, y descubrir las mejores formas de aprovechar 

las numerosas oportunidades que se nos presentan. Las propuestas nos llegan de diversos 

laboratorios alrededor del mundo, con distintas ópticas que exploran las dimensiones 

multifacéticas de la enseñanza y el aprendizaje, que intentan reflejar la diversidad de 

perspectivas sobre cómo la educación puede adaptarse y prosperar en un mundo que 

cambia rápidamente.

Este volumen integra 15 capítulos en 3 rubros. En el primer apartado se presentan 

las Tendencias en la Educación por objeto de estudio, con un capítulo sobre las distintas 

carreras y las estrategias de aprendizaje, seguido de trabajos sobre Odontología; 

Arquitectura; Ingeniería y Administración. En la segunda sección, La instrumentación de 

la tecnología y su impacto en el aprendizaje, tenemos investigaciones que prueban las 

bondades del uso educativo de YouTube; Facebook y WhatsApp; Inteligencia Artificial; 

la plataforma Moodle; y otras estrategias didácticas como intercambios virtuales y 

storytelling digital. La última sección, Gestión del Conocimiento, modelos educativos 

y ámbitos de desarrollo e intercambios sociales, presenta estudios sobre Gestión del 

conocimiento; modelo educativo basado en competencias profesionales; Metamodelos; 

Desarrollo Sustentable; y sobre Intercambios sociales indeseables.

En conjunto, el libro incluye investigaciones pero también experiencias y 

reflexiones sobre prácticas pedagógicas efectivas. A través de temáticas que van desde 

la neuro tecnología hasta el uso de plataformas digitales, desde la educación sustentable 

hasta la formación de habilidades interpersonales, este volumen pretende ser un recurso 

valioso para educadores, administradores e investigadores. Agradecemos a todos los 

colaboradores que hicieron posible este trabajo y te invitamos a ti, lector, a profundizar en 

las páginas que siguen.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

UNAM, México
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RESUMEN: La gestión del conocimiento 
es uno de los temas más relevantes de 
las sociedades post-industriales, del 
conocimiento y de la información debido 
no solo al impacto favorable y exitoso que 
ha tenido al ser utilizado por corporaciones 
económicas líderes en el mercado (Coca Cola, 
British Petroleum y Chrysler) y por instituciones 
de posgrado más reconocidas en mundo 
(Harvard, Cambridge y Oxford). En México, 
la gestión del conocimiento se ha convertido 
en un ambiente de aprendizaje favorable en 
la educación formal, semiformal, informal 
y a distancia por centrarse principalmente 
en el trabajo colaborativo y cooperativo. 
Generalmente es utilizado en los proyectos de 
investigación colectivos e interinstitucionales 
así como en aquellos realizados al interior de 
las redes, cuerpos y campos académicos y de 
investigaciónes y aplicado en su éxito se debe 

principalmente al y en las redes, sin olvidar a 
los seres humanos que, en el mundo de la vida 
cotidiana, la utilizan sin saberlo.
PALABRAS CLAVES: Gestión del 
conocimiento. Nociones. Expresiones. 
Características y actitudes para utilizarla.

KNOWLEDGE MANAGEMENT. ELEMENTS 

TO UNDERSTAND THEIR MEANING

ABSTRACT: Knowledge management (KM) 
is one of the most relevant topics in post-
industrial, knowledge and information societies 
due not only to the favorable and successful 
impact it has had when used by leading 
economic corporations in the market (Coca 
Cola, British Petroleum and Chrysler) and by 
the most recognized postgraduate institutions 
in the world (Harvard, Cambridge and Oxford).
In Mexico, knowledge management has 
become a favorable learning environment in 
formal, semi-formal, informal and distance 
education by focusing mainly on collaborative 
and cooperative work. It is generally used 
in collective and inter-institutional research 
projects as well as in those carried out within 
academic and research networks, bodies and 
fields and applied in Its success is mainly due 
to and in the networks, without forgetting the 
human beings who, in the world of everyday 
life, they use it without knowing it.
KEYWORDS: Knowledge management.  
Notions. Expressions. Characteristics and 
attitudes to use it.
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1 INTRODUCCION 

Desde la perspectiva de Dale Carniege, “solo hay una forma de conseguir 

que alguien haga algo: conseguir que quiera hacerlo” (Cfr. Valhondo, 2003:141). Para 

comprender la importancia de la Gestión del Conocimiento (GC), el objetivo del presente 

trabajo es reflexionando la base donde se erige, los autores que la consolida, las 

expresiones y nociones utilizadas por los interpretes y las actitudes que debe tener el 

investigador educativo para utilizarla.

Para lograr el objetivo, las preguntas a resolverse sobre la GC son: ¿Cuál es el 

contexto de surgimiento?, ¿Quiénes son los especialistas?, ¿Qué aspectos privilegian?, 

¿Cómo ha sido interpretada? y ¿Cuáles son los principios que debe tener el investigador 

educativo para utilizarlada?

Por las fuentes de información utilizadas, el trabajo es documental y por el tipo de 

análisis tiene un enfoque interpretativo.

Los apartados del trabajo son: Sociedad del conocimiento, Autores de la GC, 

Expresiones, nociones y características de la GC y Actitudes del investigador para 

gestionar el conocimiento. 

1.1 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Antes de describir las características de esta teoría, se considera pertinente 

señalar que los aspectos que las asemejan con la sociedad post-industrial y la sociedfad 

de la información son: surgen después de la segunda guerra mundial en las sociedades 

desarrolladas y su presencia se observa en todos los ámbitos de la vida. Las que las 

diferencian son: la post-industrial se centra en Monopolio de los mercados económicos y 

el control y administración de las finanzas; la sociedad del conocimiento pondera que el 

conocimiento es el factor de producción más importante; la sociedad de la información 

enfatiza el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Sociedad del conocimiento, sociedad del saber o capitalismo del conocimiento, 

es entendida como conjunto de transformaciones sociales, culturales y económicas en 

apoyo al desarrollo sustentable. Sus pilares son: acceso a la información para todos, la 

libertad de expresión y la diversidad lingüística (UNESCO,2005:5-6) y Estados Unidos 

de Norteamérica se convirtiéndose en el país prototipo de esta sociedad porque ahí se 

acuño este concepto.

Krüger (2006) afirma que, entre sus características se encuentran: 

1. Conocimiento: factor de producción más importante, promete una sociedad 

más equilibrada y justa.
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2. Proyección del futuro con menor número de injusticias sociales.

3. Negar el acceso a la información y al conocimiento significa la exclusión.

4. División generacional digital.

5. Sustitución de otras formas de conocimiento por la ciencia.

6. Transformación de las estructuras de poder y fuentes dominantes.

7. Creciente conocimiento del no conocimiento, las incertidumbres e 

inseguridades.

8. Reflexión y revisión del conocimiento general y del conocimiento de los 

expertos.

9. Debates sobre las reglas y suposiciones de la sociedad.

10. Duda y erosión de las estructuras generalizadas, reguladoras y 

homogeneizadas.

11. Desarrollo de nuevas reglas.

1.2 AUTORES DE LA GC

La mayoría de los documentos revisados coinciden en señalar que la GC y su 

aplicación en las organizaciones empresariales se remota a unos cincuenta años, es 

decir, aproximadamente en la década de los años 60, por consiguiente, es un tema joven 

que avanza con pasos agigantados cobrando importancia en las sociedades actual.

También es cierto que existe un historia que, más que oculta, es omitida y/o 

ignorada por la mayor parte de las personas interesadas en este tema. Tal vez, no sea 

necesaria contarla cuando se observa en los seres humanos un interés personal y 

colectivo por, más que preocuparse, ocuparse para resolver problemas en común de una 

manera colaborativas y cooperativas, donde conocimiento y seres humanos se integren 

bajo la premisa de querer hacer algo.

Los teóricos que han aportado elementos para habilitar el GC son descritos a 

continuación.

Para presentar las aportaciones hechas a la GC, nuevamente se recuperan los 

planteamientos de Valhondo (2003: 29-41) así como las ideas publicadas por García (2015). 

1.2.1 Michel Polanyi (1891-1976)

El autor enfatiza y el proceso de conocer y entre sus aportaciones se encuentran: 

la noción de conocimiento -tal y como ahora se entiende-, la distinción entre conocimiento 

focal y tácito, la fase «sabemos más de lo que somos capaces de expresar, la transferencia 

del proceso de conocer y la presencia de la tradición en los procesos de la GC.
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La noción de conocimiento se basa en 3 principios: el descubrimiento auténtico 

no es explicable a través de un conjunto de reglas; el conocimiento es público a excepción 

del conocimiento tácito que es de la persona; en el conocimiento explícito se encuentra 

el tácito.

Las dimensiones del conocimiento son dos: focal y tácito y ambos se 

complementan. El primero es generado a partir de la observación de los fenómenos u 

objetos y el foco de atención recae sobre el sentido del texto, el segundo desprendido 

de la utilización de instrumentos y herramientas para mejor la interpretación de lo 

observado, varia con base en las circunstancias y funciona como marco o trasfondo que 

permite efectuar las operaciones de observación de lo que está en el foco de atención. 

Con respecto a la frase, el autor pondera que el lenguaje no es suficiente para 

explicar el conocimiento tácito, el cual, en su mayoría, otorga una distinción a ser humano 

cuando es distribuido, sometido al debate o crítica o sirve para generar otros procesos 

cognitivos. Por tal motivo, requiere de un detonador que generalmente es el conocimiento 

tácito o un recuerdo. 

La imitación y el aprendizaje por la práctica son los mecanismos sociales tácitos 

para la transferencia del proceso de conocer porque el conocimiento se trasfieren 

directamente sin un previo almacenamiento, siendo el receptor quien construye su versión.

Por último, la tradición es determinante en la trasferencia del conocimiento 

porque lo almacena y lo trasmite a través del lenguaje. Ambas son la plataforma donde 

se resguarda, conserva y transmite lo que está autorizado, de ahí que no es necesario su 

contrastación o verificación y forma parte del conocimiento tácito. La transformación del 

conocimiento también se da en ella por la intervención de las comunidades científicas y 

de investigación.

1.2.2 Peter F. Drucker (1909-2005)

Acuña el concepto de knowledge works otorgando importancia al ser humano 

que, además de aportan, procesan, utilizan el conocimiento a su campo profesional, están 

adscritos a organizaciones. En el libro The Effective Executive (1966), Drucker expresa: 

«Cada knowledge works en una organización es un ejecutivo si, en virtud de su posición 

o conocimiento, es responsable de una contribución que afecte a la capacidad de la 

organización para realizar y obtener los resultados» (Cfr. Valhondo, 2003:32).

Los knowledge works son indispensables en las organizaciones (empresas, 

industrias, instituciones de investigación, etc.) porque desarrollan las actividades 

correspondientes al trabajador manual y, al mismo tiempo, el de los trabajadores del 

conocimiento, siendo el conocimiento teórico el que caracteriza a los segundos. 



Educação e Ensino na Era da Informação III Capítulo 11 183

Por ello, son insustituibles. En The New Realities (1989), Drucker afirma: «Cuanto 

más se basa una institución en el conocimiento, tanto más depende de la voluntad de los 

individuos de responsabilizarse de su contribución al conjunto, de entender los objetivos, 

valores y el papel de los demás, y por hacerse entender por otros profesionales de la 

organización» (Cfr. Valhondo, 2003:32)

El criterio principal para que el trabajador de una organización sea llamado 

knowledge Works es su productividad y no la serie de criterios establecidas 

estamentariamente ni por la adulación. Por tal motivo, deben cuidarse y no controlarse. 

Asimismo son considerados, al igual que el conocimiento, como activo fijo porque 

contribuye al éxito de las empresas e instituciones porque aplican el conocimiento al 

conocimiento. En su libro Managing forr the Future (1992), Drucker es determinante al 

afirmar: «La productividad de estos nuevos empleados será el mayor y más duro cabio al 

que se enfrentan los empresarios desde hace décadas» (Cfr. Valhondo, 2003:32).

Otra de sus aportaciones se centra en señalar que el conocimiento está 

remplazando al capital como recurso básico en la sociedad y la economía del mercado 

porque a través de la GC se ha disminuido los tiempos, esfuerzos y presupuestos 

económicos para solucionar problemas que aquejan a las organizaciones.

Desde la perspectiva de Valhondo (2003:33), los aspectos claves que 

caracterizan a los knowledge works son:

“1. Son trabajadores que se gestionan a sí mismos. Necesitan tener autonomía.

2. La innovación continua de ser parte de su trabajo.

3. Necesitan formación y aprendizaje continuo.

4. Su productividad no se basa tanto en la cantidad como en la calidad.

5. Han de tratarse como un «activo» en lugar de un coste.”

1.2.3 Peter Senge (1947-)

Su aportación principal es el concepto «Learning Orrganization» y en el libro La 

Quinta Disciplina (2010), la define como organizaciones que crean y recrean su futuro 

transformándose a partir de las necesidades y capacidades de sus empleados, los cuales, 

además de crear los resultados que realmente desean y propiciar nuevas formas de pensar, 

asumen que el aprendizaje es una actividad continua y creativa tendente a aumentar las 

competencias y capacidades de la organización.

En estas organizaciones, los empleados están aprendiendo a aprender 

continuamente y conciben a la empresa como un proyecto común, es decir, la idea de 

que la empresa es algo ajeno a los empleados está descartada, los esfuerzos entre 

organización y empleados se realizan de manera conjunta.
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Ojalá las empresas e instituciones educativas tengan presente estas dos 

ideas en beneficio no sólo de ellas sino también del servicio que ofrecen, porque 

lamentablemente en México, debido a las políticas educativas centradas en la contraloría 

y auditoría, los empleados son tratados como trabajadores manuales, ignorando su 

condición de trabajadores de conocimiento y su productividad como knowledge works.

Recuperando las aportaciones Senge (2010) afirma que las características clave 

de una «Learning Orrganization» son:

1. Poseen un gran compromiso con el aprendizaje.

2. Poseen una cultura de aprendizaje, des-aprendizaje y re-aprendizaje continuo.

3. Practican la democracia en el trabajo.

4. Observan el entorno para anticiparse al mercado.

5. Usan las tecnologías de la información como una herramienta facilitadora.

6. Animan el aprendizaje en equipo.

7. Traducen lo aprendido a la práctica.

8. Se liga la recompensa a la productividad.

Para Senge, la empresa inteligente “es aquella que está organizada de forma 

consistente con la naturaleza humana, y que desarrolla cinco tipo de disciplinas:

Pensamiento integral (systems trinking). Consiste en pensar en las empresas 

y sus entornos como sistemas conexionados, de manera que una acción en una parte 

afecta al sistema en su conjunto.

• Modelos mentales (mental models). Un modelo mental es la forma en que 

uno ve y entiende el mundo. Para una organización inteligente es importante 

fomentar los modelos mentales que favorezcan el desarrollo y la superación 

de los problemas.

• Perfeccionamiento personal (personal mastery): Consiste en aprender a 

aumentar la capacidad personal de obtener los resultados deseados, dentro 

de un entorno organizativo que propicie que sus miembros se desarrollen 

hacia los objetivos que escojan.

• Visión compartida (shared visión). Consiste en construir un objetivo de grupo, 

mediante el desarrollo de la visión del futuro al que se quiere llegar y los 

principios y reglas para la consecución de dicho objetivo.

• Aprendizaje en equipo (team learning). Transformar las habilidades 

interactivas y colectivas para que los grupos puedan desarrollar habilidades y 

conocimientos mayores que las de los miembros individuales1.”

1 Según Valhondo, Segen reconoce que la primera disciplina se integran las restantes. 
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1.2.4 Ikujiro Nonaka (1935-) y Hirotaka Takeu.chi (1946-)

Entre sus aportaciones se encuentra: la distinción entre los conocimientos tácito y 

explícito y el proceso de creación del conocimiento a través de un modelo de generación 

basado en la espiral del conocimiento.

Reiterando las aportaciones del primer teórico, el autor enfatiza que, mientras 

el primer conocimiento deviene de la experiencia, es difícil de medir y explicar y no se 

encuentra escrito, el segundo es resultado de procesos formales y sistemáticos y pueden 

accederse a ellos porque están escritos.

El modelo de generación basada en la espiral del conocimiento se caracteriza por 

tres dimensiones: la epistemología (orientada al conocimiento), la ontología (como una 

extensión de la organización) y el tiempo y el sentido del conocimiento tácito y explícito 

se comparten, articulan y reconfiguran en cuatro procesos: socialización, externalización, 

internalización y combinación.

El éxito de este modelo radica en las posibilidades de combinación que ofrecen 

los cuatro modos posibles de interacción o conversión entre las distintas con categorías 

o tipos de conocimiento:

1. Tácito a tácito (Socialización)

2. Explícito a explícito (Combinación).

3. Tácito a explícito (Exteriorización)

4. Explícito a tácito (Interiorización).

El éxito de este modelo en la GC no radica en los procedimientos para procesar la 

información objetiva, sino en descubrir y atrapar el conocimiento tácito de los empleados 

y ponerlo a disposición de toda la compañía para su uso. Para ello es indispensable dos 

condiciones: 1. El compromiso personal de los empleados, 2. La identificación de los 

empleados con la empresa y su misión.

La visión de los japoneses, afirma Valhondo (2003:39) nos puede parecer 

extraña e incomprensible porque, además de utilizan metáforas y lenguaje figurativos, 

la racionalidad de concepción del ser humano articulado a la naturaleza, es distinta a 

la racionalidad con fines, el sentido de plusvalía, la función que tiene el trabajador en la 

empresa, industria, corporaciones económicas y de mercado, entre otras cuestiones, del 

mundo occidental. 

1.2.5 Karl Sveiby (1946-)

Se distingue de los anteriores autores por privilegiar el carácter práctico de la GC, 

desarrollar herramientas de tratamiento para los intangibles -que hoy en día, además de 



Educação e Ensino na Era da Informação III Capítulo 11 186

ser vigentes, consolidan este campo temático- y destacar las virtudes de la Knowledge 

Organizations entendiéndolas como organizaciones totalmente adaptadas a sus clientes.

El éxito de estas organizaciones se debe a los factores siguientes: 

1. El servicio que prestan surge de la resolución de problemas entre clientes y 

equipos expertos.

2. El trato con los clientes es individual.

3. Los productos desarrollados no son impuestos a los clientes.

4. Adaptan los productos desarrollados a las necesidades e intereses de los 

clientes.

5. El personal clave de estas organizaciones tiene las siguientes características: 

posee el conocimiento, es competente en su uso, tiene formación y/o 

experiencia profesional.

¿Cómo gestionan sus activos?, ¿Cómo atraen a sus clientes?, ¿Cómo adaptan su 

capacidad de resolución de problemas a las necesidades del cliente?, ¿Quiénes son su 

personal clave?, ¿Qué necesitan los clientes?, entre otras, son las preguntas básicas para 

valorar si alguna empresa es Knowledge organization. 

En la siguiente tabla se describen algunas herramientas para el tratamiento de lo 

intangible.

Tabla 1. Empresas pioneras en el tratamiento de intangibles.

Denominación social
Actividad

APB Conglomerados

ATP Servicios de pensiones

CELEMI Herramientas de formación

COLOPLAST Servicios de enfermería y hospitales

LUFTARSTVERKET Operadora de aeropuertos

AMPHION

Servicios consultores

ARTHUR ANDERSEN

BOOZ ALLEN& HAMILTON

CONSULTUS

ERNST & YOUNG

MCKINSEY

PLS CONSULTUS

RAMBOLL Ingeniería y servicios de consulta
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CIBC

Servicios financieros

ROYAL BANK

SKANDIA

SPARBANKEN

SPERAKASSENBORDJYLLAND

DOW CHEMICAL

Organizaciones de alta tecnología y conocimiento

HEWLETT PACKARD

HUGHES SPACE AND 
COMMUNICATIONS

MERCK

NOVA CARE

MICROSOFT Software y Tecnologías de la Información

SIEMENS, ALEMANIA Productos electrónicos y servicios

ELECTRICITÉ DE FRANCE Oferta eléctrica

FRAMATONE Fabricación de reactores nucleares

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE 
PROPULSION

Propulsión espacial

CHEVRON Industria química y de energía

WM DATA Consultora de Tecnologías de la Información

TELIA Telecomunicaciones

Fuente: Bounfour, Cfr. CASTILLA POLO, F.; PRUIZ RODRÍGUEZ, C. (2014). Una revisión histórico-descriptiva de las 
empresas pioneras en el tratamiento de intangibles. Intangible Capital, 10(1): 125-154. http://dx.doi.org/10.3926/ic.487

1.2.6 Sveiby Davenport (1973)

Es el autor más destacado sobre la práctica de la GC porque trata analiza 

el mecanismo de adición de valor en el tránsito de los datos a la información y de la 

información al conocimiento. Así mismo, contempla el impacto de la globalización, el cambio 

organizacional, la convergencia de productos y servicios, etc., sin olvidar la importancia de 

la persona que la realiza la GC y reconociendo que la tecnología es una pieza insustituible 

como soporte del mantenimiento de ventajas competitivas y de la innovación.

La obra Working Knowledge escrita por él y por Laurence Prusack (2000) es 

considera como un libro clave y de orientación práctica y de calidad para las personas 

interesadas en convertir sus empresas en este tipo de organizaciones. Ahí se encuentran las 

experiencias concretas sobre la GC realizadas en British Petroleum, Chrysler y Coca Cola.

1.3 EXPRESIONES, NOCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA GC

Las expresiones localizadas sobre para referirse a la GC son las siguientes: ‘Actuar 

mediante el aprendizaje’, ‘Aprendizaje empresarial’, Aprendizaje compartido’, ‘Trabajar de 

http://dx.doi.org/10.3926/ic.487
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un modo más inteligente’ (Collison/Parcel, 2003), ‘Economía del conocimiento’ (Valhondo, 

2003), ‘Organización inteligente’, ‘Organización en aprendizaje’ (Senge, 2010) y ‘Gerencia 

del conocimiento’ (García, 2015).

Es importante señalar que las expresiones se deben a las iniciativas personales 

y colegiadas de las personas que la promueven. No es casual dicha decisión. La persona 

que conoce la estructura teórica, experiencias, impacto y resultados de la gestión del 

conocimiento, deciden utilizarla, enfrentando los retos y superando los riesgos, obstáculos, 

prejuicios y falta de apoyo de las autoridades institucionales.

Los principales elementos de la gestión del conocimiento son: conocimiento (tácito, 

explícito y renovado), conectividad de las personas, trabajo colaborativo, organización 

inteligente u organización en aprendizaje (líder, creada o transformada).

Lo aspectos que caracterizan a la GC son: aprender a ver la realidad con 

nuevos ojos, todos los miembros son valiosos y capaces de: aportar mucho más de lo 

que comúnmente creen, comprometerse al 100% con la visión de la organización social 

adoptándola como propia y actuando con responsabilidad, tomar decisiones colegiadas 

y colaborativas, enriquecer la visión de la organización haciendo uso de su creatividad, 

reconociendo las propias cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de 

ellas, trabajar en equipo con una eficancia y una creatividad renovada, comprender la 

complejidad, adquirir compromisos, asumir la responsabilidad, buscar el contínua auto-

conocimiento, crear sinergias a través del trabajo colaborativo, practicar la democracia 

en el trabajo, estimular y fomentar el aprendizaje en equipo, traducir lo aprendido a la 

práctica, entre otros (Valhondo, Cfr, en García, 2015).

En relación a las nociones, algunas de las localizadas en las fuentes de consulta 

son descritas en la siguiente tabla.

Tabla 2. Nociones de Gestión del conocimiento.

No. Aspectos centrales de las nociones Autor

1 Ordenar y simplificar actividades empresariales. Collison/Parcell

2
Creación, captura, almacenamiento, clasificación, organización, 
recuperación y utilización del conocimiento.

American Society for 
Information

3

Ordenar y simplificar actividades empresariales, investigando 
tecnologías de colaboración, animando a la gente a que asimilara 
y compartiera lo aprendido, suscitando conversaciones en grupos 
de trabajo, haciendo encajar distintas partes de la empresa, 
desarrollando una estrategia capital inteligente.

Collison/Parcell

4
Conjunto de procesos que utilizan el conocimiento para la 
identificación y explotación de los recursos intangibles existentes 
en la empresa, así como para la generación de otros nuevos.

Marta Ortiz de Urbina 
Criado

5
…seguir el rastro de los que conocen la receta y fortalecer la cultura 
y la tecnología que les permitirá seguir hablando.

Arian Ward Work 
Frontiers International



Educação e Ensino na Era da Informação III Capítulo 11 189

6 Asumir el control de su conocimiento. Collison/Parcell

7
Disciplina que promueve un enfoque integrado de la creación, 
compartición (comprende los procesos de captura, organización y 
acceso) y el uso o aplicación de la información de una empresa

Gartner Group

8
Asegurar constantemente que todos los miembros del personal 
estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus 
capacidades.

Senge

9
Gestionar los flujos de la información y llevar la correcta a las 
personas que la necesitan de manera que sea posible hacer algo 
con prontitud.

Gates

10 Arte de crear valor a partir de los activos intangibles Sveiby

Fuente: García Perea, Ma. Dolores (2015). El investigador educativo en las sociedades del conocimiento y de la 
información. Tomo II. Castellanos Editores, México, D. F. pp. 99-100.

Independientemente de las palabras utilizadas en las nociones contenidas en la 

tabla, se afirma que en la GC el conocimiento se activa, es decir, cobra sentido y significado 

cuando las personas expresan el saber tácito y el saber implítico que tienen y lo comparten 

libremente para resolver o reflexionar un problema aprendiendo unos de los otros. 

1.5 ACTITUDES DEL INVESTIGADOR PARA GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 

Se reitera que la GC es una acción acorde al espíritu de esta época histórica, por 

ello, se recomienda su utilización por parte la población en general, principalmente de los 

actores educativos y los grupos empresariales, debido a los beneficios y ventajas que 

ofrece y los resultados obtenidos.

A continuación se describen los principales requerimientos del investigador 

educativo para utilizar la GC.

1.5.1 Knowledge works

Concepto acuñado por Drucker (2008), se refiere a la organización en aprendizaje 

creado por una persona, en virtud de su posición o conocimiento y al compromiso de 

producir conocimiento privilegiando el modelo 2. Es indispensable e insustituible en todas 

las organizaciones (empresas, industrias, instituciones de investigación, etc.) porque 

desarrollan las actividades del trabajador manual y del trabajador del conocimiento, la 

calidad de su productividad y contribuyen al éxito de la institución. 

Desde la perspectiva de Drucker (2008), deben ser cuidados y apoyados por los 

administradores y autoridades institucionales. Entre las características se encuentran: 

se gestiona a sí mismos, necesitan tener autonomía, continuamente está innovando, 

formando y aprendiendo y su productividad no se basa en la cantidad sino en la calidad. 

Por tales razones deben ser considerados como «activo» en lugar de un coste. 
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1.5.2 «Learning Organization»

Concepto creado por Senge (2010), es coordinada por el knowledge 

works, continuamente se transforman a partir de las competencias, necesidades 

e intencionalidades de los miembros. Entre las características de los miembros se 

encuentran: tienen un compromiso con el aprendizaje, poseen una cultura de aprendizaje, 

des-aprendizaje y re-aprendizaje continuo, practican la democracia en el trabajo, observan 

el entorno para anticiparse al mercado, usan las tecnologías de la información como 

una herramienta facilitadora, animan el aprendizaje en equipo y traducen lo aprendido 

a la práctica (Valhondo, 2003). Las disciplinas que consolidan a la organización son: 

Pensamiento integral, Modelos mentales, Perfeccionamiento personal, Visión compartida 

y Aprendizaje en equipo (Valhondo, 2003)

1.5.3 Actuar como empresario

Desarrollado por Drucker (2008) para referirse a la persona responsable de 

concebir y hacer realidad las innovaciones al vincular la ciencia y la tecnología en una 

unidad indivisible y poderosa. Cumple con el rol social de adelantar las innovaciones, 

buscando nuevos negocios y creando nuevos mercados y nuevos clientes (Altarejos, 

1999). Lo que lo distingue de otras personas es la astucia de manejar, conocer y hacer 

efectiva la aplicación del conocimiento en el mundo del negocio. Por tal motivo, tiene 

que pensar: conquistar nuevos clientes y nuevos mercados, mantener negocios rentables 

y mejorar la productividad. También son los encargados de incorporar el conocimiento 

a las empresas e industrias y de los beneficios monetarios, culturales, tecnológicos, 

empresariales, etc. que ocasiona (Drucker, 2008).

1.5.4 Trabajador del conocimiento

Desarrollado por Drucker (2008). Ha sido etiquetado negativamente como 

generador de gastos por el área administrativa y contable de las empresas e industrias. 

Los factores que perfilan su efectividad son: conocen muy bien lo que hacen, se gerencian 

a sí mismo o auto gerencia –to manege by themselves o managing oneself-, manejan un 

alto nivel de independencia y autonomía científica y tecnológica, la innovación forma parte 

vital de su cotidianidad laboral, están en aprendizaje continuo, las evaluaciones realizadas 

responden a procesos de feedback con sus superiores, se relaciona con compañeros 

de idénticos nivel jerárquicos y con otros agentes por fuera de las organizaciones con 

quienes interactúa y ponderar la calidad (Drucker, 2008).
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2 CONCLUSIONES

La gestión del conocimiento es una práctica profesional realizada principalmente 

por las personas dispuestas a producir el conocimiento de manera voluntaria y bajo los 

principios éticos.

La GC, es una acción acorde a las sociedades de hoy. Para utilizarla se requiere 

la capacidad de compartir y no de competir el saber tácito y el saber implícito que tienen 

los miembros del grupo.

Los investigadores que la utilizan en trabajos colaborativos pares, comunidades 

cientificas y redes de investigación, reconocen que los beneficios y ventajas impactan 

en todos los ámbitos (formación, profesional, ciencia, investigación, social, cultural, 

político, etc.). 

Aún de los retos enfrentar, los obstáculos a superar, el dinero a cubrir, los tiempo 

utilizados, la tecnología adquirida, en otros aspectos, no dudan en activar el conocimiento 

en las redes por los beneficios y ventajas que ofrecen, sobre todo los resultados obtenidos.
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