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Resumen  

 

La investigación titulada “Gestión del conocimiento de los docentes de una 

entidad estatal del Callao, 2019”, tuvo como objetivo medir la gestión del 

conocimiento de los docentes de una entidad estatal del Callao. 

Bajo un enfoque cuantitativo, basada en el método deductivo, se desarrolló una 

investigación básica, de diseño no-experimental y corte transversal. La población 

estuvo constituida por los docentes de la institución, se construyó un instrumento de 

medición del cuestionario con 27 reactivos distribuidos en tres dimensiones, validó el 

instrumento sobre el constructo mediante juicio de expertos y la confiabilidad se 

realizó a través del procedimiento Alfa de Cronbach obteniéndose un valor de (0.845), 

siendo confiable. 

Los resultados evidenciaron en la gestión de conocimientos que el 61.7% tienen 

un nivel medio y el 38.3% tiene un nivel alto, asimismo, que el 45.0 % son sexo 

femenino y de gestión de conocimiento de nivel medio y el 26.7% son sexo femenino 

y de gestión de conocimiento de nivel alto, y solamente, el 16.7% son de sexo 

masculino y de gestión de conocimiento de nivel medio, respecto a la percepción que 

tienen los docentes según sexo y gestión del conocimiento, en una entidad educativa 

estatal. 

 

Palabras clave: información, gestión, gestión de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Abstract 

 

The research entitled "Knowledge management of teachers of a state entity of Callao, 

2019", aimed to measure the knowledge management of teachers of a state entity of Callao. 

 

Under a quantitative approach, based on the deductive method, a basic investigation, 

of non-experimental design and cross-section, was developed. The population was 

constituted by the teachers of the institution, an instrument for measuring the questionnaire 

was built with 27 reagents distributed in three dimensions, validated the instrument on the 

construct through expert judgment and the reliability was carried out through the Cronbach 

Alpha procedure obtaining a value of (0.845), being reliable. 

 

The results evidenced in knowledge management that 61.7% have a medium level 

and 38.3% have a high level, also that 45.0% are female and knowledge management mid-

level and 26.7% are female and of knowledge management of high level, and only, 16.7% 

are male and knowledge management of medium level, regarding the perception that 

teachers have according to sex and knowledge management, in a state educational entity. 

 

Keywords: information, management, knowledge management 
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I. Introducción 

 

En un mundo de constante cambio y competencia entre las personas, donde lo cotidiano o 

tradicional no resulta en estos tiempos, ya que las necesidades y objetivos van cambiando. 

Nosotros debemos estar inmerso en ese cambio, asumiendo nuevos retos, nuevas 

experiencias, intercambiando ideas, derribando obstáculos que nos impiden avanzar y 

reinventarnos día a día. Para Tedesco (1998) la transformación modificó el contexto 

económico, social y político; a partir de esta nueva configuración social, se empezó a 

difundir y aceptar una visión basada en la idea central de que el conocimiento y la 

información se convertirían y los milleniun han ganado fuerza en la sociedad, sustituyendo 

así a los recursos naturales y al dinero. Es importante resaltar  transformación educativa en 

la vida de los pobladores a lo largo de los años, ya que todo va cambiando de acuerdo a las 

necesidades propias del individuo en un determinado espacio y tiempo, al respecto Caliskan, 

Kuz, & Kuzu  (2017) afirma que según la sociedad del conocimiento, la educación de hoy 

en día tiene un papel trascendental en las personas, ya que debe empoderarlos antes los 

desafíos de la sociedad , siendo capaces de asumir retos, ser ciudadanos autónomos y 

competentes , con acciones basadas en valores para permitir una mejor convivencia. 

  Existe un desarrollo progresivo en muchos países, el cual es dinámico y compite, 

además está utilizando tecnología nueva. En una empresa, como puede ser un colegio, es 

importante que exista una competencia entre pares, pero con la finalidad de asumir retos y  

objetivos basados en el conocimiento o experiencia requerida en dicha entidad. En los 

últimos años habido reformas educativas en países de América latina, estas reformas, en 

algunas ocasiones han apuntado a mejorar infraestructura, renovar materiales, el plan 

curricular, etc. además, es importante el desarrollar al profesor. La Unesco (2016) considera 

que los educadores son el principal eje en la mejora de los aprendizajes, ellos son los 

mediadores y guías para que el estudiante pueda alcanzar los objetivos que se requieren, sin 

embargo, hay muchos países que tienen como segundo plano la capacitación de los docentes, 

más aun en este etapa globalizada; además, esto es más crítico cuando se percibe que los 

salarios de los docentes no son los más apreciados o soportan condiciones sociales o 

profesionales deprimentes . Estos educadores, son de países que se encuentran en proceso 

de mejora. En Perú, en estos tiempos actuales, no está alejada del contexto mundial 

globalizado; habido diferentes y variadas evaluaciones a los estudiantes, donde se manifiesta 

su bajo nivel de comprensión en diferentes áreas. Ante esto, mucho se apunta  a la labor 
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docente como el causante de estos bajos índices de aprendizaje, que en alguna medida tiene 

cierta culpa, ya que existen aún docentes poco capacitados, con enseñanza tradicional, ajena 

a las nuevas tecnologías, etc. Por su parte, en el libro “Marco del Buen Desempeño Docente” 

(2014) indica que deben existir cambios importantes y profundos en la labor docente y 

revalorar el quehacer diario de ellos en las aulas, considerando que el docente tiene una 

misión crítica en la formación de profesionales del futuro, por lo tanto, merecen ser 

reconocidos y valorados. En ese sentido, se necesitan capacitar docentes de forma 

permanente y constante, para fortalecer su profesionalismo, ya que el conocimiento 

adquirido será gestionado en favorecer el cambio esperado. En la institución educativa 5095 

Julio Ramón Ribeyro, Callao, se visualiza que el docente tiene poca actualización sobre 

temas innovadores o tecnológicos, tienen deficientes resultados, no saben utilizar 

tecnologías de la información, docentes que no comparten sus conocimientos con otros 

colegas, además, deficiencia en la aplicación de estrategias didácticas acorde a los nuevos 

conocimientos. De la situación analizada, es que surge la pregunta de investigación ¿Cuál 

es el nivel de gestión del conocimiento de los docentes de una entidad estatal del Callao, 

2019? 

En el marco del ámbito internacional se ha considerado algunos antecedentes que 

consideran en la labor docente la gestión del conocimiento. De acuerdo a los estudios de 

Liscano (2015) y Sánchez (2015) su estudio es de diseño no experimental, concluyeron que 

mejora la labor docente en las aulas sobre la gestión del conocimiento.  Asimismo, López 

(2014) en su estudio concluye que esta variable permite una labor docente más formativa, 

creativa y competitiva.  

En el marco del ámbito nacional se ha considerado algunos antecedentes sobre el 

tema investigado. 

Ríos (2015) y Sebastián (2015) concluyen los docentes son competitivos mediante la 

gestión del conocimiento (GC). Además, García (2015) explica que la GC influye de forma 

relevante en el crecimiento profesional de los educadores acorde con las demandas actuales.  

La enseñanza docente tiene que ir innovándose  en el paso de los años, ya que 

sabemos que estamos en una potente revolución informática y de nuevos conocimientos   

acordes a la realidad en que vivimos. Nuestra labor no debe ser meramente tradicional, sino 

creativa, competitiva y formativa. 
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   De acuerdo a Segovia (2013) y Peluffo y Catalán (2012) el conocimiento por la 

naturaleza es explícito o implícito o tácito, debido que el conocimiento se manifiesta de una 

forma distinta pero articulada en una organización o empresa. Con respecto al conocimiento 

tácito, acotaron que el conocimiento tácito está conformado por las creencias, experiencias, 

pensamientos, historias personales, ideas, valores, habilidades, etc. Por ser muy personalista 

es más difícil saber transmitirlo, por ello es necesario gestionarlo a través de patrones que 

permitan transferir estas acciones de forma oportuna y eficaz.   

          Al respecto, Inche (2010) y Gallego y Valdivia (2013) sostuvieron que el 

conocimiento explícito es ordenado y formal, es compartido y comunicado fácilmente con 

todos los miembros de un grupo. Por tanto, Ríos (2012) resaltó que es el conocimiento 

seleccionado transmitido mediante un sistema informativo de comunicación, pueden ser 

reportes, slays, diseños, etc. 

Para un mejor estudio, es importante conocer la fundamentación teórica de la GC: 

         Nonaka y Takeuchi (1999) definieron la GC como la forma de generar nuevos 

conocimientos con la finalidad de hacerlo extensivo entre los integrantes de una institución. 

Estos nuevos conocimientos, pueden ser nuevas estrategias, nuevos enfoques, técnicas, ideas 

innovadoras, etc. Asimismo, Bustos, Cerecedo y García (2015) indicaron que es la forma de 

conducir una organización maximizando el capital intelectual que posee, permitiendo así 

desarrollar actividades competitivas por medio de acciones compartidas y colaborativas 

entre los miembros de una institución. También Minakata (2011) sobre GC, consideraron 

que es un proceso de aprehender, repartición y hacer efectiva de la GC en una organización. 

De la misma forma, Ponce y Alabart (2015) explicaron sobre GC se fue considerando en los 

últimos años como una ideología relevante que refuerza a las organizaciones mejores 

recursos que les permiten ascender y engrandecer el capital intelectual, y esto conllevará a 

mejorar la efectividad de una organización de forma proactiva y dinámica.  

En la misma línea, Ponce y Alabart (2015) manifestaron como objetivo proporcionar 

las herramientas necesarias para fortalecer el capital intelectual, y de esta manera hacer frente 

a los diferentes problemas que rodea a una organización ya sea interno o externo. Cuanto 

más fortalecido esta la empresa, las barreas serán más fáciles de derrumbarlas con ideas 

nuevas, proyectos de calidad, etc. 



4 
 

Para Nonaka y Takeuchi (1999), citado por García (2012) explicaron que las personas 

son capaces de generar innovadores conocimientos en una organización, compartir, éstos 

son reformados y se transforman en provechosos conocimientos. Se debe socializar, 

combinar, externalizar e internalizar el conocimiento. Asimismo, explican, específicamente 

den la mente de los individuos a través de su interrelación con la finalidad de extenderlo 

cuando éste sea compartido. Según De la Hoz, Carrillo y Gómez (2014), expresaron que es 

un conjunto de estrategias guiadas hacia el empleo del capital intelectual en las diferentes 

estructuras para obtener un valor agregado a los productos y servicios que puedan ofrecer, 

este concepto se aplica a una organización privada o pública, la transferencia de 

conocimientos y experiencias a los grupos la conforman, con la finalidad de alcanzar 

información a sus miembros. Además, la gestión del conocimiento destaca el potencial 

humano que hay en las distintas instituciones, este potencial es capaz de aceptar los 

diferentes cambios que se van suscitando de acuerdo al tiempo y al espacio que se presentan. 

Con lo cual el ser humano es una especie única con la capacidad de crear conocimiento.  

Los investigadores Garzón y Farfán (2006) explican el objetivo de GC: debe 

establecer una estrategia de la organización que desarrolle, adquiera y aplique el 

conocimiento. Establecer una estrategia orientada a la GC. Fomentar la continua mejora en 

procesos educativos. Hacer seguimiento y evaluar los logros obtenidos mediante la 

aplicación del conocimiento. Aminorar el tiempo de generación de nuevos entregables y 

solución a los problemas. Para Valenzuela (2015) los objetivos son: diseño de estrategias 

organizacionales que logre ejecutar y entregar conocimiento para alcanzar la meta planeada, 

(b) promover continuamente las competencias de los involucrados de forma efectiva (c) 

tener tiempos coordinados y organizados para la creación de nuevos e innovadores proyectos 

(d) reducir a lo mínimo los costos de errores ejecutados en la elaboración de algún producto. 

            De otro lado, la importancia de GC, desde la forma de ver de Minakata (2011) afirmó 

que el capital intelectual de una institución mejora la capacidad y conocimiento en la 

solución en corto plazo. La organización y sus integrantes deben aplicar la GC para obtener 

mejores resultados. 

Farfán y Garzón (2006) señalaron que la GC tiene algunos elementos como la 

confianza que poseen los trabajadores con sus semejantes, importante para la interacción y 

coordinación en el aprendizaje; el trabajo en equipo se fortalece con el apoyo de todos los 

integrantes de la organización. Ideas de manera original y el pensamiento a través de un 
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conjunto de docentes, para realizar un trabajo en equipo; Lo importante es la innovación y 

trabajo en equipo con creatividad para la resolución de dificultades en la institución.  

A continuación, según y Garzón y Farfán (2006) señala que existen modelos de la 

GC, Andersen (Modelo), proceso de generación de conocimiento (Modelo), Modelo 

Knowledge Management Assessment Tool (KMAT), Modelo Gopal & Gagnon (1995), GC 

(modelo) de KPMG consulting y dinámico de creación de conocimiento (modelo).  

Respecto al Modelo Andersen, cobra la importancia por la información fluida que 

toma y da un valor, el modelo revisa perspectivas, una individual, comparte el conocimiento 

explícito. La otra organizacional es la que crea infraestructura sea efectiva. 

Por otro lado, Nonaka et al. (1999) establece 4 fases: Empieza con socialización, 

consiste un proceso de compartir una experiencia a fin de adquirir conocimiento tácito 

mediante modelos mentales mediante la interacción de los docentes. La siguiente es 

exteriorizar, es fundamental para la creación de conocimiento, mediante convierte un tácito 

conocimiento en explícito. Después la fase combinar un explicito conocimiento en diferentes 

formas. Por último, el Interiorizar, basado en aprender -haciendo transforma el conocimiento 

explícito en tácito, mediante el trabajo en equipo.  

Respecto al modelo-KMAT, hace evaluación y diagnóstico con liderazgo, cultura, 

tecnología y medición, apoyan el desarrollo del capital intelectual en favor del crecimiento 

corporativo. 

Respecto al Modelo de gestión del conocimiento de KPMG consulting, considera 

una estructura organizativa, responsabilidad personal, habilidad, visión sistémica. El modelo 

busca que la organización funciones de manera sistémica y holística, integrando individuos 

a través de una visión compartida del modelo mental que requiere la organización. 

En relación Modelo Gopal & Gagnon (1995), consisten en administrar, almacenar y 

aprender, de tal manera, la cultura corporativa busca motivación y generación de valores 

para el mejor desenvolvimiento de los individuos en la corporación. 

    Sobre el Modelo dinámico de creación de conocimiento mediante registrar, propagar 

y solidificar en las organizaciones. Los mercados en conocimiento tienen compradores, 

vendedores, corredores y empresarios.  Asimismo, las fuerzas son básicamente lo que existe 

en mercado de servicios y bienes similar al que se está analizando. 
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 Sobre las TIC en la gestión del conocimiento docente, Questa, Rodríguez y Meneses 

(2018), indicaron que la colaboración y uso de las TIC como factores del desarrollo 

profesional docente. Varios investigadores autores han señalado la importancia de la 

colaboración entre docentes para el desarrollo profesional Castañeda & Adell (2011); 

Vaillant (2010); Westheimer (1999), así como para el desarrollo organizacional basado en 

la creación de conocimiento. Asimismo, Contreras y Gonzales (2017) indican que el 

educador en la actualidad ha ido transformando en relación con dinámicas mucho más 

colaborativas con sus educandos a través de las TIC. La práctica de colaboración el binomio 

docente-prosumidor, se basa en un marco metódico axial tiende a una reflexión de 

interacción comunicativa entre educadores. El docente-prosumidor, discute a fin de crear 

criticidad como parte del proceso formativo con el fin de mejorar pedagogía y críticamente 

este papel en la educación. Pulido y Najar (2015) consideran que la educación no puede 

enfocarse solo en el uso de estas tecnologías, la nueva sociedad de la información requiere 

docentes con nuevas habilidades y un proceso continuo de formación, para el uso y 

apropiación de las TIC, logrando así una transformación de conocimiento. Diaz y Gairin 

(2018), consideran que los conjuntos de creación y GC, son importantes en el educador como 

profesional. Baldobano (2018) considera la pedagogía para acceder, seleccionar y utilizar 

tecnología digital. Alarcón, Freire, Osmany, Frías y Nogueira (2019) explican sobre el 

capital intelectual en las instituciones. desarrollan alto desempeño, GC, a través, del índice 

de Portela se puede analizar y evaluar del talento humano y la generación de valor de los 

profesores-investigadores. Meléndez y Flores (2018) establecieron evidenciar las nuevas 

estructuras para gestionar la información y conocimiento en la educación, a través, de la 

modalidad híbrida o b-learning. En ese sentido, los investigadores recomiendan como una 

adecuada competencia para el docente, desarrollar sus capacidades de aprendizaje en 

tecnología de información y comunicaciones, utilizar las plataformas virtuales como una 

herramienta para el aprendizaje de los estudiantes, es un reto importante en nuestros colegios 

públicos y privados desarrollar la innovación y creatividad y aplicación de esta gestionar el 

conocimiento de manera personal inicialmente por iniciativa y voluntad del docente, mejora 

su competitividad y la generación de su valor profesional, un objetivo solidario y compartido 

es la organización que alberga a los docentes, la cual debe incrementar la productividad del 

capital humano haciendo innovación y emporando en la creatividad de sus docentes. 

 Sobre la profesión docente, bajo un enfoque integrado, López (2014) explica que el 

profesorado se fundamenta, en cierta medida, en la experiencia empírica apoyado por el otro 
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lado del mundo occidental. La Comisión Europea, de la UNESCO-OCDE (2011) influye en 

países, buscando dar especial interés en la calidad del profesorado, como principal actor para 

mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el educador actual tiene una exigencia social y 

económica a fin de optimizar los resultados educativos. 

Sobre una noción moderna de profesión docente, López (2014) señala que la 

docencia debe ser integrada o sistémica. Un grupo disciplinado de individuos. Se adhiere a 

normas éticas. Maneja el conocimiento específico sobre la competencia organizada.  

  Questa y Rodriguez (2018) explican que los docentes fomentan una cultura en su 

organización, existe interacción entre docentes y con un objetivo común. 

Contreras y Gonzales (2017) indican en la sociedad de la información las TIC, 

influyen en el mundo educativo. De tal manera que se buscan relaciones de interacción entre 

estudiantes. Martínez y Sánchez (2018) buscan realizar documentos mediante el método 

científico, apoyar investigaciones que estén trabajando con empresas. Pulido y Najar (2015) 

explicaron que las (TIC) desafían y mejoran el espacio de la educación. Para los autores 

anteriores coinciden con Diaz y Gairin (2018) consideran que la GC desarrolla 

profesionalmente, necesita actualizar y mejorar su realidad en la profesión. Baltodano (2018) 

indicó que el planeamiento didáctico elaborado por el docente, logro de los objetivos, en la 

promoción del trabajo colaborativo entre estudiantes y el aprendizaje. Meléndez y Flores 

(2018) consideran que el proceso permitió evidenciar las nuevas estructuras para gestionar 

la información y conocimiento en la educación. Durango y Quiroz (2017) indicaron que los 

procesos de GC, son organizativos mediante las personas, siendo tecnológicos e 

interpretativos.  

Contreras y Gonzales (2017)  consideran que las nuevas funciones vinculadas al 

docente en la web social harán mención en la propuesta de formación, a las acciones que 

debería desarrollar el profesor-prosumidor, cuyo quehacer pedagógico desde la concepción 

socio crítica enfrenta retos que no sólo están en el linde del marco disciplinar, sino además 

se sustentan en el acompañamiento y orientación del estudiante en aras de establecer una 

conciencia humanística y centrada en aspectos investigativos para la calidad educativa. Por 

lo tanto, la labor del docente se diversifica y sus actividades convergen en relaciones e 

integraciones que incluyen apoyos y medios sustentados en TIC. 
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Figura1.  Función comunicación dialógica del docente -prosumidor 

Fuente: Tomado de Contreras y Gonzales (2017, 99) 

Los investigadores Contreras y Gonzales (2017) explican que el docente-prosumidor 

realiza una interacción bilateral, abordada desde la relación productor-expresión y el 

usuario-análisis, por ende, interlocución bidireccional; incentiva la capacidad de 

comunicación visual y grafica. 

 

 

 

Figura2.  Evolución del entorno tecno-social del conocimiento 

Fuente: Tomado de Contreras y Gonzales (2017, 101) 
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Olsson y Acevedo (2017) desarrollan una visión triangular que analiza cómo la 

institución educativa puede desarrollar un proceso cultural equilibrada con la práctica y la 

tecnología de punta.  

 

 
 

 
 
 

Figura 3.  Modelo práctico con TIC 

Fuente: Tomado de Olsson (2008, p.101) citado por Olsson y Acevedo (2017) 

 
 

El modelo analizado incluye las TIC, la utilización de la plataforma e-learning e 

incluye un cambio de procesos que puede considerarse como una mejora para elevar la 

productividad del docente, incrementado su capacidad de desempeño. 

Sobre las dimensiones de la variable se ha considerado la creación del conocimiento 

como primera dimensión. Según Nonaka y Takeuchi (1999) indican que es la búsqueda, 

exploración o invención del conocimiento a través de la acción. La persona busca las 

herramientas necesarias para extender o innovar su conocimiento, a través de diversos 

recursos como redes informáticas, bibliotecas u otras fuentes externas e internas, además 

mediante a la interacción dentro de un grupo de trabajo donde recibes y das conocimiento, 

con la finalidad de mejorar el trabajo que se desempeña en una institución.  
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Se ha considerado la transferencia del conocimiento como segunda dimensión, para 

Nonaka y Takeuchi, (1999) lo definieron como el proceso de compartir conocimiento entre 

un determinado grupo, y esto conllevará a un incremento significativo del mismo, en cuanto 

a experiencias, proyectos, estrategias, planificación, ideas creativas, recursos tecnológicos, 

etc. Es importante que la institución facilite un espacio y tiempo para que los docentes 

puedan interactuar de forma activa en este intercambio de conocimiento, no solo para 

promover una transferencia productiva, sino también para mejorar las relaciones entre los 

trabajadores fortaleciendo el trabajo en equipo. Nonaka y Takeuchi (1999) explicaron que 

transferir el conocimiento se da muchas veces mediante las tertulias diarias entre las personas 

y éstas pueden ser tácitos o explícitos. Además, se da mediante diferentes formas de 

comunicación como socialización, la externalización y la internalización. La primera se da 

mediante la experiencia, vivencia, convivencia, etc. a través de destrezas entre dos o más 

individuos. La segunda es la concretización del modelo verbal, es decir a través de la 

creación de conceptos y la tercera es el nuevo conocimiento que se relacionará con el ya 

tenido atrás. 

 Se ha considerado la aplicación del conocimiento como tercera dimensión. Para 

Nonaka y Takeuchi (1999) consideran como actividad principal la aplicación de lo 

compartido y adquirido, siendo codificadas en un conocimiento implícito, obteniendo así 

una mejor toma de decisiones para fortalecer y desarrollar diferentes actividades que 

enriquecen la labor docente. 

Alavi y Leidner (1999) explicaron que la GC busca transformar la información en 

una herramienta que le facilite desarrollar actividades que le dan un valor agregado a la labor 

del docente. El docente tiene que crear, innovar, transferir y utilizar ese conocimiento 

adquirido de forma interna o externa. Para efectos de la presente investigación se está 

considerando aspectos de cómo se desarrolla la GC diversos gestores educativos, en distintas 

instituciones. La variable de la investigación posee tres dimensiones: aplicación del 

conocimiento, creación y transferencia. 

Hernández, Garcés, Perdomo, Carrasco (2017) consideran que debe realizarse una 

evaluación, para una estrategia local y construir un modelo de gestión universitaria que sirva 

a la GC, midiendo el impacto causado en su localidad. 
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Christer y Acevedo (2015) ellos consideran que la gestión debe evaluar la capacidad 

del educador, porque no se encuentran motivados, para tomar decisiones en nuevas políticas 

en la organización, mejorando la calidad, a través de un proceso de cambio y mejorar la 

performance de capacidades profesionales, de tal manera que los educadores pueden 

expresar mejoría en el rol profesional. Por otro lado, Browning (2018) expresa que el proceso 

para diseñar y desarrollar TIC, a fin de construir modelos con un enfoque integrador para 

gestionar el conocimiento organizacional, son esenciales para empresas competitivas. Doyle 

(2019) consideran que han puesto en práctica un contenido pedagógico, para una 

investigación del conocimiento en tecnología educativa: desarrollando enfoques 

metodológicos en favor de la institución educativa. 

El objetivo general de la investigación, indica determinar el nivel de gestión del 

conocimiento de una entidad estatal del callao, 2019. Asimismo, los objetivos específicos 

son; determinar el nivel de creación del conocimiento de los docentes de una entidad estatal 

del callao, 2019; determinar el nivel de transferencia del conocimiento de los docentes de 

una entidad estatal del callao, 2019 y por último, determinar el nivel de aplicación del 

conocimiento de una entidad estatal del callao, 2019. 

La Justificación de la presente investigación se basa en el aporte realizado sobre el 

nivel de la GC en los docentes de la institución educativa, en relación a la creación, 

transferencia y aplicación en el conocimiento que desarrollan los docentes. La importancia 

de la gestión de la información, en pasar de un conocimiento tácito a explícito. En este 

escenario, se demuestra el nivel de GC en los docentes en una entidad educativa. Siendo así, 

el trabajo investigativo sirve de base para futuras investigaciones. 
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II. Método 

2.1  Tipo y diseño de investigación 

  El Método utilizado según Iglesias y Cortez (2004) explicaron que la ciencia conduce 

una forma competente y de esta manera lograr resultados previstos, su objetivo principal es 

brindarnos la estrategia necesaria para continuar en el proceso de realización de 

conocimientos científicos. El método es deductivo. Asimismo, el tipo de investigación definido 

por Hernández, Fernández y Baptista (2014) es una investigación sustantiva, se ejecuta en su 

misma naturaleza sin ser manipulados de forma directa e indirecta afectarlos. En este caso 

es Básica de alcance descriptivo. La investigación descriptiva, de acuerdo a Mas (2012) se 

centra básicamente en la descripción de lo investigado, y esto se logra usando los métodos 

de recolección de información y la observación. Sobre el diseño en la investigación fue un 

diseño no experimental, de corte transversal, de acuerdo a Hernández et al. (2014, p.149) 

donde define con claridad el concepto y explicaron que una sola vez recogen datos, para 

estudios de incidencia y relación dada. 

2.2 Operacionalización de variables 

La definición conceptual de la variable Gestión del conocimiento, según Nonaka y 

Takeuchi (1995) explican que es la capacidad de generar nuevos conocimientos con la 

finalidad de hacerlo extensivo entre los integrantes de una institución. Estos nuevos 

conocimientos, pueden ser nuevas estrategias, nuevos enfoques, técnicas, ideas innovadoras, 

etc. 

La definición operacional está definida como analizar la creación, tiene indicadores: 

exploración, exteriorización  y compartir el conocimiento; la segundo dimensión 

transferencia, tiene indicadores: interaprendizaje y transferencia del conocimiento; la tercera 

dimensión aplicación tiene indicadores: necesidad de información, conocimiento explícito y 

la interiorizacion del conocimiento. 

La Operacionalización de la variable, está constituida de acuerdo a las dimensiones 

mencionadas, tenemos los indicadores que nos permitirán medir el nivel de gestión de 

conocimiento en los docentes, además consta de 27 ítems, en una escala de nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
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Tabla 1 

 Operacionalización de la variable Gestión del conocimiento 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y rango 

Creación del 

conocimiento  

 

 

 

Transferencia del 

conocimiento 

 

 

Aplicación del 

conocimiento 

Exploración del 

conocimiento 

Exteriorización del 

conocimiento 

Compartir el conocimiento 

 

 

Interaprendizaje del 

conocimiento 

Transferencia de 

información por medios 

electrónicos 

 

 

Necesidades de información 

Conocimiento explicito 

Interiorización del 

conocimiento 

1-9 

 

 

 

10-18 

 

 

19-27 

 

 

 

 

1.Nunca 

2.Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 
5.Siempre 
 

 

Baja < 9- 21> 

Media <22-31 > 

Alta     < 32- 45> 

 

 

Baja < 9- 21> 

Media <22-31 > 

Alta     < 32- 45> 

 

 

 

 

Baja < 9- 21> 

Media <22-31 > 

Alta     < 32- 45> 

 Instrumento   general   27 

items   
  Baja < 27 – 63 > 

Media <64 - 100> 

Alta     < 101-  135 > 

Fuente: Obispo (2018) 

2.3  Población  

Para población de estudio utilizada, Paletta y Martins (2012) sostienen que es un 

conjunto de individuos de los que se desea obtener información pertinente para una 

investigación. La población está conformada por 60 docentes de la IE 5095 Julio Ramón 

Ribeyro. En relación a muestra censal, según Hayes (1999) señaló que la muestra censal es 

una muestra similar a la cantidad de elementos que consta en la población. Los criterios de 

inclusión esta dado por todos los docentes y los de exclusión, aquellos docentes que por 

fuerza mayor no pudieron participar del proceso de encuesta que se realizó. 

2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Respecto al instrumento de medición utilizó la técnica de encuesta y un cuestionario 

como instrumento de medición de la percepción de la gestión de los educadores en 

organización educativa. Para lo cual, Carrasco (2006) sostuvo que es la presentación de unas 

hojas organizadas de forma ordenada y congruente, conteniendo peguntas claras y precisas, 

éstas serán resueltas de igual forma. 
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2.4.1 Validación 

Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir 

(Hernández et al., 2014). Se realizó con los expertos un juicio, donde especialistas dieron su 

opinión que consiste en oscultar a personas expertas acerca de factores como los que se 

muestran en la tabla 2, respecto a cada ítems, en el caso del instrumento. 

Tabla 2 

Validez del instrumento sobre Gestión de conocimiento 

Experto El instrumento presenta Condición 

final 

  Pertinencia Relevancia Claridad  

Dra Estrella Esquiagola si si si         Aplicable 

  

 Aplicable 

 
Aplicable 

Mg. Luis Torres  si si si                                         

Dra. Norma Luque si si si       

 

La tabla presenta a especialistas determinando como un fallo, respecto a los factores 

y su opinión general de aplicabilidad al cuestionario analizado, para la variable gestión del 

conocimiento. Cuyo resultado fue la aplicabilidad del instrumento. 

2.4.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Una vez validado el instrumento, la siguiente fase es la prueba piloto para la 

confiabilidad, considerando que el cuestionario sus ítems tienen opciones politómicas, se 

evaluó, mediante el coeficiente alfa de Cronbach con el fin de determinar su consistencia 

interna. Se aplicó a la prueba piloto y después de analizó mediante el Alfa de Cronbach con 

la ayuda del software estadístico SPSS versión 25. 

La confiabilidad del instrumento, a través del procedimiento Alfa de Cronbach, 

considerando que tiene una escala de Lickert fue de (0.845), por lo tanto, de acuerdo a la 

tabla de confiabilidad de Hogan (2004), es calificada como confiable. 
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Tabla 3 

Escala de confiabilidad según Hogan 

Valor Confiabilidad 

Alrededor de 0.9 Nivel elevado de confiabilidad 

0.8 o superior Confiable 

Alrededor de 0.7, se considera  Baja 

Inferior a 0.6, indica  Inaceptablemente baja confiabilidad 

Tomado de Hogan (2004)   

2.5 Procedimiento 

La Ficha técnica de variable gestión del conocimiento tuvo las siguientes 

características: Nombre: Cuestionario de Gestión del conocimiento (GC). Autor: Nonaka y 

Takeuchi (1995) citado por Veliz (2017) adaptado por Magali Cantorín. Aplicación: IE 5095 

Julio Ramón Ribeyro. Objetivo: Medir la percepción de la gestión del conocimiento. 

Administración: Individual. Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. Estructura: 

La encuesta consta de 27 ítems. 

Dimensión 1: 1-9 ítems, dimensión 2: 10-18 ítems, dimensión 3: 19-27 ítems.  Nivel de 

escala calificación: (1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre 

 

2.6 Método de análisis de datos 

  El procedimiento siguió los siguientes pasos: Se utilizó un cuestionario validado 

aplicado a los docentes de la institución para la recoger los datos. Se confeccionó una base 

de datos, se transformó, según el baremo y se realizó el análisis estadístico correspondiente 

para presentar las conclusiones y recomendaciones y de esta manera se preparó el informe 

final. Según la parte analítica y representación de la data obtenidos en la investigación, se 

empleó la estadística descriptiva, debido.  Luego se procedió a presentar los resultados 

mediante tablas y figuras estadísticas para representar la investigación y poder comparar los 

resultados de madera gráfica. 

2.7 Aspectos éticos 

  Los principios a seguir se consideraron la reserva de confidencialidad de la 

información del docente, documentos consultados, citas utilizadas y no manipuleo de 

resultados. 
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III. Resultados 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la Gestión del Conocimiento de los docentes de una 

entidad estatal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nivel Medio 37 61,7 61,7 

Nivel Alto 23 38,3 100,0 

Total 60 100,0  

 

 

 

Figura 4.  Gestión de conocimiento 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 4 y figura 4, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 61.7% tienen un nivel medio y el 38.3% tiene un nivel alto, 

respecto a la percepción que tienen los docentes respecto a la gestión del 

conocimiento en una entidad educativa estatal. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la Gestión del Conocimiento por dimensiones de los 

docentes de una entidad estatal 

 

 

Gestión del conocimiento por 

dimensiones 

Total Nivel Medio Nivel Alto 

Dimensión Creación Recuento 25 35 60 

% del total 13,9% 19,4% 33,3% 

Transferencia Recuento 19 41 60 

% del total 10,6% 22,8% 33,3% 

Aplicación Recuento 25 35 60 

% del total 13,9% 19,4% 33,3% 

Total Recuento 69 111 180 

% del total 38,3% 61,7% 100,0% 

 

 

 

Figura 5.   Gestión de conocimiento por dimensiones 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 5 y figura 5, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 22.8 % son de transferencia y de nivel alto y el 19.4% son de 

creación y de creación con un nivel alto, y solamente, el 19.4% es de aplicación y de 

nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes según las dimensiones de 

la gestión del conocimiento, en una entidad educativa estatal. 
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Tabla 6 

Distribución de frecuencias cruzadas entre el sexo y la Gestión del Conocimiento en 

los docentes de una entidad estatal 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Sexo por Gestión de conocimiento  

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 6 y figura 6, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 45.0 % son sexo femenino y de gestión de conocimiento de nivel 

medio y el 26.7% son sexo femenino y de gestión de conocimiento de nivel alto, y 

solamente, el 16.7% son de sexo masculino y de gestión de conocimiento de nivel 

medio, respecto a la percepción que tienen los docentes según sexo y gestión del 

conocimiento, en una entidad educativa estatal. 

 

 

 

 

Gestión del Conocimiento 

Total Nivel Medio Nivel Alto 

Sexo Masculino Recuento 10 7 17 

% del total 16,7% 11,7% 28,3% 

Femenino Recuento 27 16 43 

% del total 45,0% 26,7% 71,7% 

Total Recuento 37 23 60 

% del total 61,7% 38,3% 100,0% 
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Tabla 7 

Distribución de frecuencias cruzadas entre el grupo etario y la Gestión del 

Conocimiento en los docentes de una entidad estatal 

 

 

Gestión del Conocimiento 

Total Nivel Medio Nivel Alto 

Grupo Etario De 26 a 40 años Recuento 8 7 15 

% del total 13,3% 11,7% 25,0% 

De 41 a 55 años Recuento 21 14 35 

% del total 35,0% 23,3% 58,3% 

Mas de 55 Recuento 8 2 10 

% del total 13,3% 3,3% 16,7% 

Total Recuento 37 23 60 

% del total 61,7% 38,3% 100,0% 

 

 

Figura 7.  Grupo etario por Gestión de conocimiento  

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 7, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 35.0 % son de 41 a 55 años  y de gestión de conocimiento de nivel 

medio y el 23.3% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de nivel alto, y 

solamente, el 13.3% son de más de 55 años  y de gestión de conocimiento de nivel 

medio, respecto a la percepción que tienen los docentes  según grupo etario y gestión 

del conocimiento, en una entidad educativa estatal. 



20 
 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias cruzadas entre el grupo etario y la Gestión del 

Conocimiento en su dimensión creación en los docentes de una entidad estatal 

 

 
Gestión del Conocimiento-Creación 

Total Nivel Medio Nivel Alto 

Grupo Etario De 26 a 40 años Recuento 7 8 15 

% del total 11,7% 13,3% 25,0% 

De 41 a 55 años Recuento 11 24 35 

% del total 18,3% 40,0% 58,3% 

Mas de 55 Recuento 7 3 10 

% del total 11,7% 5,0% 16,7% 

Total Recuento 25 35 60 

% del total 41,7% 58,3% 100,0% 

 

 
 

Figura 8.  Grupo etario por Gestión de conocimiento – dimensión creación 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 8 y figura 8, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 40.0 % son de 41 a 55 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alta y el 18.3% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de nivel 

medio, y solamente, el 13.3% son de 26 a 40 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes  según grupo etario y 

gestión del conocimiento en su dimensión creación, en una entidad educativa estatal. 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias cruzadas entre el grupo etario y la Gestión del 

Conocimiento en su dimensión transferencia en los docentes de una entidad estatal 

 

 

Gestión del Conocimiento - 

Transferencia 

Total Nivel Medio Nivel Alto 

Grupo Etario De 26 a 40 años Recuento 4 11 15 

% del total 6,7% 18,3% 25,0% 

De 41 a 55 años Recuento 13 22 35 

% del total 21,7% 36,7% 58,3% 

Mas de 55 Recuento 2 8 10 

% del total 3,3% 13,3% 16,7% 

Total Recuento 19 41 60 

% del total 31,7% 68,3% 100,0% 

 

 

Figura 9.  Grupo etario por Gestión de conocimiento – dimensión transferencia 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 9, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 36.7 % son de 41 a 55 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alta y el 21.7% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de nivel 

medio, y solamente, el 18.3% son de 26 a 40 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes según grupo etario y 

gestión del conocimiento en su dimensión transferencia, en una entidad educativa 

estatal. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias cruzadas entre el grupo etario y la Gestión del 

Conocimiento en su dimensión aplicación en los docentes de una entidad estatal 

 

 

Gestión del Conocimiento - 

Aplicación 

Total Nivel Medio Nivel Alto 

Grupo Etario De 26 a 40 años Recuento 6 9 15 

% del total 10,0% 15,0% 25,0% 

De 41 a 55 años Recuento 13 22 35 

% del total 21,7% 36,7% 58,3% 

Mas de 55 Recuento 6 4 10 

% del total 10,0% 6,7% 16,7% 

Total Recuento 25 35 60 

% del total 41,7% 58,3% 100,0% 

 

 
 

Figura 10.  Grupo etario por Gestión de conocimiento – dimensión aplicación 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 10 y figura 10, muestran los resultados desde la percepción de los 

encuestados, que el 36.7 % son de 41 a 55 años  y de gestión de conocimiento de nivel 

alta y el 21.7% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de nivel medio, y 

solamente, el 15.0% son de 26 a 40 años  y de gestión de conocimiento de nivel alto, 

respecto a la percepción que tienen los docentes según grupo etario y gestión del 

conocimiento en su dimensión aplicación, en una entidad educativa estatal. 
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IV.    Discusión 

 

          En base a los hallazgos obtenidos, los objetivos planteados en la presente investigación 

encontramos que el 61.7% tienen un nivel medio y el 38.3% tiene un nivel alto, respecto a 

la percepción que tienen los docentes en la gestión del conocimiento que realizan en la 

entidad educativa estatal que laboran, los estudios de Liscano (2015) y Sánchez (2015) 

coinciden que la gestión del conocimiento mejora la labor docente en las aulas.  Asimismo, 

López (2014), de manera similar, expresó que la gestión del conocimiento genera una labor 

docente más formativa, creativa y competitiva. Respecto a la distribución por género, el 

71.7% del personal docente corresponde al sexo femenino, de ello, el 45%tiene un nivel 

medio y un 26.7% un nivel alto, para el género masculino un 16.7% tiene nivel medio y un 

11. 7% tiene nivel alto.  Asimismo, en la distribución por segmento de edades, se tiene que 

35% se encuentra entre los 41 y 55años y tiene un nivel medio de gestión del conocimiento, 

en ese mismo, rango de edades el 23.3% tiene un nivel alto, solamente el 13.3% se encuentra 

con más de 55años y tiene un medio nivel medio de gestionar su conocimiento, en ese 

sentido, los estudios de estudios de Ríos (2015) y Sebastián (2015) coinciden con hacer a los 

docentes competitivos. Por otro lado, García (2015) indicó que la GC influye de manera 

relevante en el crecimiento profesional de los docentes acorde con las demandas actuales, 

ello se muestra por grupo etario.  

De acuerdo a lo expresado por Nonaka y Takeuchi (1999), explicaron que se debe 

generar nuevos conocimientos con la finalidad de hacerlo extensivo entre los integrantes de 

una institución. Estas son nuevas estrategias, nuevos enfoques, técnicas, ideas innovadoras, 

que en la institución educativa a través de los órganos reguladores establecen políticas de 

mejora para desarrollar estos conceptos. Asimismo, lo indicado por Minakata (2011) sobre 

la gestión del conocimiento, los docentes deben aprehender, repartición y uso efectivo del 

conocimiento en su organización, lo cual coincidimos.  

           En la misma línea, Ponce y Alabart (2015) indicaron fortalecer el capital intelectual, 

y de esta manera hacer frente a los diferentes problemas que rodea a una organización, as 

vez Nonaka y Takeuchi (1999), citado por García (2012), señalaron que los docentes generan 

innovadores conocimientos en una organización, se comparte y se convierten en 

provechosos para la institución.  
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En base al objetivo planteado inicialmente por esta investigación sobre el nivel 

alcanzado de sus docentes en el cual se encuentra en un nivel medio-alto, podemos explicar 

existe una construcción en GC en la institución. A ello se aúna la importancia que irradia en 

el interior de las personas, específicamente en la mente de los individuos, a través, de su 

interrelación con la finalidad de extenderlo cuando éste sea compartido. En ese sentido, De 

la Hoz, Carrillo y Gómez (2014), expresaron que existe un conjunto de estrategias guiadas 

hacia el empleo del capital intelectual, este concepto se aplica a la organización pública 

analizada en concordancia con las evidencias en los resultados alcanzados. 

De este análisis se desprende que el ser humano es el único en generar conocimiento, 

además, la gestión del conocimiento destaca el potencial humano que hay en las distintas 

instituciones, este potencial es capaz de aceptar los diferentes cambios que se van suscitando 

de acuerdo al tiempo y al espacio que se presentan, es por ello, que de acuerdo a las normas 

educativas vigentes la institución educativa en cuestión mantiene una política de mejorar el 

capital humano. 

En base a la investigación de Farfán y Garzón (2006) manifiestan que se debe hacerse 

la mejora continua como política de estado a través de las normas vigentes, en ese sentido 

las UGEL, entre otros tienen un rol protagónico para desarrollar la GC entre sus integrantes,   

Estos resultados corroboran lo obtenido en la institución analizada. Según Farfán y 

Garzón (2006) señalan que existen modelos de la GC, como es el caso del Modelo Andersen, 

el cual toma importancia por la perspectiva individual, que responde a la responsabilidad 

personal de compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización y la otra que es 

organizacional, deben ser efectivas, creando los procesos, cultura ya tecnología.  

Así como el modelo proceso de creación del conocimiento, propuesto por Nonaka et 

al. (1999) está dado a través de dos espirales de contenido epistemológico y ontológico. 

Apoyan a instituciones educativas de carácter estatal donde la dirección hace explicito 

conocimiento tomando una naturaleza dinámica y continua. En ese sentido, la administración 

de conocimiento organizacional: debe tomar un liderazgo, un desarrollo de la cultura 

organizacional e innovación tecnológica para potenciar el conocimiento que alimenta el 

crecimiento. También puede considerarse el modelo de Gopal & Gagnon (1995), que busca 

establecer calidad de la información para las situaciones futuras y el aprendizaje 
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organizacional se integre en la cultura institucional, como valores y motiven el crecimiento 

y desarrollo de los individuos.  

Las TIC, han permitido un mejor desarrollo de gestión del conocimiento en la 

institución analizada, que corrobora con lo expresado por Questa, Rodríguez y Meneses 

(2018), consideran que la colaboración y uso de las TIC son factores importantes en el 

desarrollo profesional docente, también Castañeda & Adell, (2011); Vaillant (2010), 

Westheimer, (2008), propenden el desarrollo organizacional basado en la creación de 

conocimiento.  También Contreras y Gonzales (2017) indicaron que el docente en la actual 

sociedad de la información ha tenido que cambiar su rol debido a la incidencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

Los trabajos colaborativos enmarcado en el concepto docente-prosumidor, hace uso 

de un marco metódico axial orientado hacia un trabajo colaborativo como parte del rol de 

docente. Este rol del docente-prosumidor, propende la discusión pedagógica y crítica en la 

educación. Martínez y Sánchez (2018), consideraron alternativas viables para la mejora del 

proceso de aprendizaje en los estudiantes y puedan hacer frente a las demandas de la 

sociedad, en ese sentido, la institución analizada está en el proceso de desarrollar competencias. 

Respecto a lo abordado por Pulido y Najar (2015), indicaron que la educación no solo puede 

enfocarse en el uso de estas tecnologías, la nueva sociedad de la información requiere 

docentes con nuevas habilidades y un proceso continuo de formación, logrando así una 

transformación del conocimiento en el capital humano.  

En ese sentido, lo expresado en el modelo SECI descrito por Nonaka y Takeuchi 

muestra la importancia de la gestión de conocimiento en la transformación de las 

instituciones educativas desde la TIC, lo cual contradice lo expresado por Pulido y Najar, la 

autora considera que debe no solo en mejorarse las competencias TIC en los docentes, sino 

que ello sea de manera integral, básicamente en el desarrollo individual del docente. 

Respecto a la creación del conocimiento, los resultados muestran que los docentes de 

la institución educativa se encuentran en un nivel medio (41.7%) y nivel alto (58.3%) donde 

el grupo etario con un (40%) de nivel alto corresponde al segmento de edades de 41 a 55 

años, refleja una mayor creatividad en docentes de esta edad. Para Diaz y Gairin (2018), 

consideran que los grupos de creación y gestión del conocimiento son un importante recurso 

para el desarrollo profesional, Baldobano (2018), propone utilizar la mediación pedagógica 
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del docente mediante el acceso, la selección y el uso de recursos didácticos digitales. 

Rodríguez y Gairin (2015), defienden la gestión del conocimiento como la mejor estrategia 

para promover el aprendizaje organizativo y la innovación. 

En el caso de Alarcón, Freire, Osmany, Frías y Nogueira (2019), consideran que los docenes 

como capital intelectual de las organizaciones, deben promover un alto desempeño en la 

gestión del conocimiento, a través de la generación de valor de profesores-investigadores. 

En esa línea de pensamiento, Meléndez y Flores (2018), promueven una cultura de 

la información y conocimiento en la educación, a través, de la modalidad híbrida o b-

learning, también recomiendan una adecuada competencia para el docente, a fin de 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje en tecnología de información y comunicaciones, 

utilizar las plataformas virtuales como una herramienta para el aprendizaje de los 

estudiantes, es un reto importante en nuestros colegios públicos y privados desarrollar la 

innovación y creatividad y aplicación de esta gestionar el conocimiento de manera personal 

inicialmente por iniciativa y voluntad del docente, asimismo, incrementar la productividad 

del capital humano haciendo innovación y emporando en la creatividad de sus docentes.  

De acuerdo con el modelo dinámico de creación de conocimiento  establecido por 

Nonaka y Takeuchi (1997); para la creación de conocimiento organizacional es necesario, 

en primer lugar, el conocimiento tácito de los miembros de la organización, la organización 

requiere ampliar el conocimiento tácito acumulado por cada individuo, creando el 

conocimiento organizativo, promover la interacción social entre el conocimiento tácito y el 

explícito o “conversión de conocimiento”, ello se logra mediante Socialización de 

conocimiento tácito a conocimiento tácito. Externalización de conocimiento tácito a 

conocimiento explícito. Internalización de conocimiento explícito a conocimiento tácito. 

Para comenzar una nueva espiral de creación de conocimiento, es necesario que el 

conocimiento tácito acumulado sea socializado con otros individuos de la organización 

haciendo viable entonces la creación de conocimiento organizacional, generando espirales 

de conocimiento en toda la organización.  En ese sentido, toda institución es responsable de 

la creación de conocimiento internamente, apoyando un ambiente favorable para actividades 

en grupo y para la creación y acumulación de conocimiento a escala individual, los líderes 

deben determinar los factores sociales, económicos, culturales y morales en sus 

instituciones. 
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Respecto a la transferencia de conocimiento, según la distribución de frecuencias de 

la transferencia de conocimiento en los docentes, se evidencia que el 31.7% tiene nivel 

medio, y el 68.3% tiene nivel alto, además, el 36.7% tiene un nivel de transferencia medio y 

pertenecen al grupo etario de 41 a 55 años, el 21.7 tiene un nivel medio  de transferencia de 

conocimiento, y pertenecen al grupo etario de 41 a 55 años, sin embargo un 18.3 %  tiene un 

nivel alto de transferencia y pertenece al grupo etario de 26 a 40 años. En relación a este 

aspecto, Segovia (2013), Peluffo y Catalán (2012), indicaron que el conocimiento tácito por 

ser muy personalista es más difícil saber transmitirlo, por ello es necesario gestionarlo a 

través de patrones que permitan transferir estas acciones de forma oportuna y eficaz. 

Alavi y Leidner (1999), sobre la transferencia inciden en aplicar la gestión mediante 

la transformación de la información para desarrollar actividades que le dan un valor agregado 

a la labor del docente. Se debe crear, innovar, transferir y utilizar ese conocimiento adquirido 

de forma interna o externa. Tarí y García (2011) lo realiza a través de la investigación 

científica.  

Considerando que Nonaka y Takeuchi, (1999), expresan que trasferir es un proceso 

de compartir conocimiento entre un determinado grupo, y esto conllevará a un incremento 

significativo del mismo, en cuanto a experiencias, proyectos, estrategias, planificación, ideas 

creativas, recursos tecnológicos, etc.  La institución educativa debe facilitar condiciones de 

espacio y tiempo para que los docentes puedan interactuar de forma activa en este 

intercambio de conocimiento, no solo para promover una transferencia productiva, sino 

también para mejorar las relaciones entre los trabajadores fortaleciendo el trabajo en equipo. 

Nonaka y Takeuchi (1999) explicaron que transferir el conocimiento se da muchas veces 

mediante las tertulias diarias entre las personas y éstas pueden ser tácitos o explícitos, de 

esta manera en colegios las reuniones de docentes a través de los almuerzos o reuniones de 

café para intercambiar ideas y conocimientos, asimismo, una sala de docentes es importante 

centro de reunión para intercambiar y transferir conocimientos, la búsqueda del sano 

entrenamiento como hacer deporte entre docentes, realizar círculos de calidad como 

metodología de análisis de solución de problemas que hace que los docentes del centro 

educativo puedan transferir sus conocimientos, compartiendo su visión y experiencia . 

Además, mediante diferentes formas de comunicación como socialización, la 

externalización y la internalización. La primera se da mediante la experiencia, vivencia, 

convivencia, etc. a través de destrezas entre dos o más individuos. La segunda es la 
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concretización del modelo verbal, es decir a través de la creación de conceptos y la tercera 

es el nuevo conocimiento que se relacionara con el ya tenido atrás. 

En relación a la aplicación de los conocimientos, se obtuvieron hallazgos que 

muestran los resultados desde la percepción de los encuestados, que el 36.7 % son de 41 a 

55 años  y de gestión de conocimiento de nivel alta y el 21.7% son de 41 a 55 años y de 

gestión de conocimiento de nivel medio, y solamente, el 15.0% son de 26 a 40 años  y de 

gestión de conocimiento de nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes según 

grupo etario y gestión del conocimiento en su dimensión aplicación, para una entidad 

educativa estatal.  

           Los investigadores Contreras y Gonzales (2017), explican que el docente-prosumidor 

tiene por condición una comunicación dialógica, abordada desde su perfil de productor-

expresión y el usuario-análisis, por ende, la comunicación bidireccional; incentiva la 

capacidad de comunicación visual y simbólica. 

Los investigadores como Nonaka y Takeuchi (1999), establecieron un procedimiento 

final de la gestión del conocimiento, teniendo como actividad principal la aplicación de lo 

compartido y adquirido, siendo codificadas en un conocimiento implícito, obteniendo así 

una mejor toma de decisiones para fortalecer y desarrollar diferentes actividades que 

enriquecen la labor docente. En base a estos hechos en las instituciones del estado como el 

caso de estudio se trabaja en fortalecer el conocimiento implícito, a través de talleres de 

docentes e interacción e intercambio se busca aplicar el conocimiento adquirido entre los 

colegas.   
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V. Conclusiones 

Primera. En concordancia con el objetivo general, los hallazgos muestran resultados en la 

gestión de conocimientos son: el 61.7% tienen un nivel medio y el 38.3% tiene un nivel alto, 

asimismo, que el 45.0 % son sexo femenino y de gestión de conocimiento de nivel medio y 

el 26.7% son sexo femenino y de gestión de conocimiento de nivel alto, y solamente, el 

16.7% son de sexo masculino y de gestión de conocimiento de nivel medio, respecto a la 

percepción que tienen los docentes según sexo y gestión del conocimiento, en una entidad 

educativa estatal. 

Segunda. En concordancia con el objetivo específico respecto a la creación, los hallazgos 

muestran resultados en la gestión de conocimientos son: que el 58.3% tienen un nivel alto y 

el 41.7% tiene un nivel medio, asimismo, que el 40.0 % son de 41 a 55 años  y de gestión de 

conocimiento de nivel alta y el 18.3% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de 

nivel medio, y solamente, el 13.3% son de 26 a 40 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes  según grupo etario y gestión del 

conocimiento en su dimensión creación, en una entidad educativa estatal. 

Tercera. En concordancia con el objetivo específico respecto a la transferencia, los hallazgos 

muestran resultados en la gestión de conocimientos son: que el 68.3% tienen un nivel alto y 

el 31.7% tiene un nivel medio, asimismo, que el 36.7 % son de 41 a 55 años  y de gestión de 

conocimiento de nivel alta y el 21.7% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de 

nivel medio, y solamente, el 18.3% son de 26 a 40 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes  según grupo etario y gestión del 

conocimiento en su dimensión transferencia, en una entidad educativa estatal 

Cuarta. En concordancia con el objetivo específico respecto a la aplicación, los hallazgos 

muestran resultados en la gestión de conocimientos son: que el 58.3% tienen un nivel alto y 

el 41.7% tiene un nivel medio, asimismo, que el 36.7 % son de 41 a 55 años  y de gestión de 

conocimiento de nivel alta y el 21.7% son de 41 a 55 años y de gestión de conocimiento de 

nivel medio, y solamente, el 15.0% son de 26 a 40 años  y de gestión de conocimiento de 

nivel alto, respecto a la percepción que tienen los docentes  según grupo etario y gestión del 

conocimiento en su dimensión aplicación, en una entidad educativa estatal. 
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VI.    Recomendaciones 

 

Primera. La institución educativa debe propender a una gestión del conocimiento que genere 

una labor docente más formativa, creativa y competitiva, basada en estrategias, nuevos 

enfoques, técnicas, ideas innovadoras. Desarrollar una política de estado a través de las 

UGEL, entre otras instituciones, con rol protagónico para desarrollar la gestión del 

conocimiento entre sus integrantes de carácter individual y organizacional. Profundizar la 

investigación sobre la base del trabajo actual. 

Segunda. Las organizaciones educativas deben administrar conocimiento organizacional: 

debe tomar un liderazgo, un desarrollo de la cultura organizacional e innovación tecnológica 

para potenciar el conocimiento que alimenta el crecimiento. 

Tercera. Hacer uso de un marco metódico axial orientado hacia un trabajo colaborativo 

(docente-prosumidor) como parte del rol de docente. Asimismo, establecer pautas para 

estructurar nuevos conocimientos, como la socialización, combinación, externalización, e 

internalización. 

Cuarta. Establecer un procedimiento de gestión del conocimiento, para la aplicación del 

conocimiento implícito, para fortalecer la toma de decisiones que enriquecen la labor 

docente. Una estrategia pude ser a través de talleres de docentes, interacción e intercambio 

que busque aplicar el conocimiento adquirido entre los colegas.   
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ANEXO 1 
 

Matriz  de consistencia 
 

 
 
 

PROBLEMA 

 
 

OBJETIVO 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
 

METODOLOGÍA 

Variable Dimensiones Indicadores 

General General Variable 
Creación del 

conocimiento 

Exploración del 
conocimiento 
Exteriorización del 
conocimiento 
Compartir el 
conocimiento 

 

Interaprendizaje del 
conocimiento 
Transferencia de 
información por 
medios electrónicos 

 

Necesidades de 
información 
Conocimiento 
explicito 
Interiorización del 
conocimiento 

Enfoque: 

¿Cuál es el nivel de gestión del 

conocimiento de los docentes de una 

entidad estatal del Callao, 2019? 

Específicos 

¿Cuál es el nivel de gestión del 

conocimiento sobre la creación del 

conocimiento de los docentes de una 

entidad estatal del Callao, 2019? 

Determinar el nivel de gestión del 

conocimiento de los docentes de 

una entidad estatal del Callao, 2019. 

Específicos 

 
Determinar el nivel de gestión del 

conocimiento sobre la creación del 

conocimiento de los docentes de 
una entidad estatal del Callao, 2019. 

 
 

X 

Gestión del 

conocimiento 

 
 

 
Transferencia del 

conocimiento 

Cuantitativo 

Método: 

Deductivo 

Tipo 

La investigación es de tipo Básica 

Diseño 

¿Cuál es el nivel de gestión del 

conocimiento sobre la transferencia 

del conocimiento de los docentes de 

una entidad estatal del Callao, 2019? 

 
Determinar el nivel de gestión del 

conocimiento sobre la aplicación 

del conocimiento de los docentes de 
una entidad estatal del Callao, 2019. 

  

Aplicación del 

conocimiento 

El diseño de investigación es No 
experimental se hará de corte 
transversal 

Población 
¿Cuál es el nivel de gestión del 

conocimiento sobre la aplicación del 

conocimiento de los docentes de una 

entidad estatal del Callao, 2019? 

 
Determinar el nivel de gestión del 

conocimiento sobre la aplicación 

del conocimiento de los docentes de 

una entidad estatal del Callao, 2019 

  
La población está comprendida por los 
60 docentes 

Instrumento 

Cuestionario (27) reactivos en la escala 
de likert, divida en tres dimensiones. 

    Procedimientos Estadísticos 

    Para la estadística descriptiva se 

    utilizarán tablas y figuras. 
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Anexo 2 

Cuestionario de escala de medición: Gestión del conocimiento 

INSTRUCCIONES: 

Estimado(a) participante, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que 

mejor represente su opinión. 

1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

DATOS GENERALES 

Sexo: (1) Masculino (2) Femenino 

Grupo Etáreo (1) de 18 a 25; (2) De 26 a 40; (3) De 41 a 55 (4) Mas de 55 
 

Nro. Preguntas 1 2 3 4 5 

 Dimensión 1. Creación del 
conocimiento 

     

1 Utilizo medios de información dentro y fuera 
de la institución, como biblioteca, internet, 
etc. 

     

2 Creo algún conocimiento o innovación 
didáctica que favorezca mi práctica 
pedagógica. 

     

3 Organizo mi información para que pueda 
usarlo con facilidad en mi labor docente. 

     

4 Busco información que me permita 
reflexionar e implementar estrategias para el 
aprendizaje. 

     

5 Creo nuevos conocimientos, los organizo e 
íntegro en alguna base de información. 

     

6 Busco información constante que me 
ayuden a innovar en mi labor docente. 

     

7 Fomento mi aprendizaje continuo, buscando 
generar conocimientos. 

     

8 Desarrollo proyectos de innovación.      

9 Formo parte de grupos de innovación en mi 
institución. 

     

 Dimensión 2: Transferencia del 
conocimiento 

     

10 Trabajo en base a los objetivos 
organizacionales de mi institución. 

     

11 Fomento el trabajo en equipo fortaleciendo 
la labor pedagógica. 

     

12 Comparto mis mejores prácticas 
pedagógicas con el resto de la institución. 
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13 Realizo transferencia de información entre 
docentes, promoviendo el interaprendizaje 
constante. 

     

14 Intercambio conocimientos, ya sean 
estrategias, ideas, propuestas, etc. con mis 
colegas. 

     

15 Comparto experiencias pedagógicas cuando 
trabajo en equipo. 

     

16 Utilizo el correo electrónico para transferir 
información que ayuden a los docentes en 
su labor pedagógica. 

     

17 Comparto alguna página web que ayude a 
los docentes en su práctica pedagógica. 

     

18 Utilizo algún sistema intranet el cual puede 
ser alimentado permanentemente por los 
docentes con información y conocimiento 
necesario para desarrollar la labor 
pedagógica. 

     

 Dimensión: Aplicación del 
conocimiento 

     

19 Desarrollo estrategias pertinentes para 
superar obstáculos en la búsqueda de 
información. 

     

20 Desarrollo mi conocimiento a través de la 
elaboración de libros, guías académicas u 
otros. 

     

21 Reflexiono con mis colegas sobre cómo 
aplicamos nuestros conocimientos en la 
práctica docente. 

     

22 Aplico los conocimientos compartidos en mi 
práctica docente. 

     

23 Reformulo mi practica pedagógica en 
función de lo aplicado en clase. 

     

24 Baso mi trabajo en el conocimiento creado y 
compartido. 

     

25 Organizo significativamente los 
conocimientos que desarrollo de forma 
individual o en equipo. 

     

26 Aplico mis conocimientos de una manera 
coordinada con los objetivos de cada sesión 
de aprendizaje. 

     

27 Recibo capacitación especializada que 
luego aplico en mi práctica pedagógica. 
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Anexo 3. 

Certificado de Validez de los instrumentos 
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Anexo 4.  

Matriz de Datos 

 

 

 

ENCUAESTADODG1 DG2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

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

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

3 1 2 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 3

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

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

6 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4

7 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4

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

9 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4

10 1 2 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5

11 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4

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

13 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3

14 1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4

15 1 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3

16 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3

17 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4

18 2 3 5 3 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 2 5 1 5 4 5 3 3 4 3

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

20 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3

21 2 2 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3

22 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3

23 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4

24 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

25 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4

26 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3

27 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4

28 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

29 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4

30 2 2 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 3 5 4 5

31 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3

32 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4

33 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4

34 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3

35 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4

36 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4

37 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

38 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

39 1 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 3

40 2 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 1 5 5 5 3 3 4 5

41 2 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 2 3 5 3 4 4 5 5

42 1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 4

43 2 3 3 5 3 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5

44 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3

45 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

46 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

47 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 5 3

48 1 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 2 5 1 5 5 5 3 3 4 4

49 2 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 2 3 5 5 4 4 5 3

50 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 3 5 4 4

51 2 2 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5

52 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3

53 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4

54 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4

55 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3

56 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 2 5 1 5 5 4 3 3 4 3

57 2 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 5 5 4 4 5 3

58 1 3 5 4 5 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 5 4 4 4 5 3

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

60 2 3 3 5 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5

CREACION TRANSFERENCIA APLICACIÓN



43 
 

Anexo 5 

 

Prueba piloto de confiabilidad 
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Anexo 6.   

Autorización 
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