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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre gestión del 

conocimiento y las tecnologías de la información y comunicación (TICs), basándose en 

el enfoque cuantitativo y el método hipotético deductivo, con un tipo de investigación 

básica. El diseño de investigación ejecutado fue no experimental. Se empleó la técnica de 

encuesta y como instrumentos se desarrollaron dos cuestionarios aplicados sobre gestión 

del conocimiento y TICs, con los valores de confiabilidad de 0,929 y 0,869 

respectivamente. Los resultados de la investigación determinaron que existe una relación 

directa entre gestión del conocimiento y las TICs con un valor de ,830 para el coeficiente 

de correlación de Spearman corroborándose que existe relación significativa entre ambas 

variables en una muestra de 154 estudiantes. Se concluyó que existe relación entre la 

gestión del conocimiento y las tecnologías de la información y comunicación entre los 

estudiantes de la especialidad de ingeniería mecánica en una universidad particular de 

Lima.  
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the relationship between knowledge 

management and information and communication technologies (ICTs), based on the 

quantitative approach and the deductive hypothetical method, with a basic type of 

research. The executed research design was non-experimental. The survey technique was 

used and two instruments applied to knowledge management and ICTs were developed 

as instruments, with the reliability values of 0.929 and 0.869 respectively. The results of 

the investigation determined that there is a direct relationship between knowledge 

management and ICTs with a value of 830 for the Spearman correlation coefficient, 

confirming that there is a significant relationship between both variables in a sample of 

154 students. It was concluded that there is a relationship between knowledge 

management and information and communication technologies among students of the 

specialty of mechanical engineering at a particular university in Lima. 

Keywords: knowledge management, knowledge generation, knowledge transfer, 

information and communication technologies 

Introducción 

Existen diversas investigaciones relacionadas con la gestión del conocimiento, la 

mayoría de ellas desde una perspectiva empresarial (Del Canto, García, Martínez y 

Uzcátegui, 2014; García, 2013). Por otro lado, se evidencia la necesidad de ajustar los 

parámetros de optimización de una actividad tipo empresarial y adaptarla al ámbito 

educacional, en especial en la educación universitaria. Es sobre este formato de desarrollo 

global donde todo el sistema económico, de mercados, y tecnología cambia de forma 

vertiginosa. En este sentido, el conocimiento disponible al cual tengan acceso las 

instituciones se convertirá en el elemento clave de su éxito (Nonaka y Takeuchi, 2007). 

Según lo referenciado por Topete, Bustos y Bustillos (2012), la gestión del 

conocimiento consiste en la administración y organización de los miembros de una 

determinada institución (pública o privada), con la consigna de lograr el éxito de la 

misma; en este contexto, el objetivo principal es generar nuevo conocimiento. Este será 

fundamental en rubros tan importantes como la innovación tecnológica, mejora sustantiva 

de la calidad de servicio, la implementación de la ofimática; entre otros (Román, Cardemil 

y Carrasco, 2011). 

Acerca de los procesos y mecanismos relacionados con la gestión del 

conocimiento planteados por Nonaka y Takeuchi (2007), estos comprenden una serie de 

herramientas que orientan las tareas hacia la optimización de procesos que van desde la 
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implementación de protocolos de trabajos definidos a la evaluación sobre la marcha de 

cada etapa. Tales procesos se sostienen sobre una jerarquía de manejo que aprovecha al 

máximo los recursos y elementos propios de una organización. Al orientar la adecuación 

y aplicación de dichos procesos a la educación, se avizora todo un derrotero prometedor, 

los cuales debe ser asumidos en la multidimensionalidad del universo educacional del 

nivel universitario. Es en este aspecto donde se podrá materializar tales objetivos bajo el 

denominado “enfoque holístico,” a fin de obtener mejoras significativas en lo referente a 

la búsqueda de la mejora continua en el logro de una educación de calidad. 

Dimensiones de la gestión del conocimiento 

El gran auge y tendencia en la aplicación de procesos relacionados a la gestión del 

conocimiento es un proceso de vanguardia que en aquellas organizaciones que lo aplican, 

logran una optimización de sus procesos y adoptan una correcta toma de decisiones, así 

como una reevaluación constante de cada uno de los estamentos y etapas que se han 

planificado y desarrollado (Santoro, Vrontis, Thrassou y Dezi, 2017). 

La generación de conocimiento 

La generación del conocimiento en la educación superior se lleva a cabo, 

principalmente, a través de procesos de investigación y enseñanza (Sandoval, 2013). 

Asimismo, se realiza a partir de los propios conocimientos que los sujetos puedan obtener 

de ciertas circunstancias y en su experiencia e indagación desarrolladas. Este aspecto se 

adecua a lo propuesto por Nonaka y Takeuchi (2007) quienes lo materializan en forma de 

un espiral del desarrollo del conocimiento, conocido como “modelo de generación basado 

en la espiral del conocimiento.” El éxito del modelo mencionado se sustenta en la captura 

del conocimiento tácito de los miembros de una organización y sistematizarlos (pasarlos 

a conocimiento explícito), con el fin de hacerlo disponible en una organización (García, 

2015). 

La transferencia del conocimiento 

Se entiende por transferencia del conocimiento al mecanismo que posibilita que 

el conocimiento esté completamente disponible y presto para ser compartido entre los 

miembros de una organización (Guerrero y Urbano, 2012). Esto facilita a dichos 

individuos interactuar como receptores y difusores; porque al incorporar el conocimiento 

transferido de forma eficaz, estarán en la capacidad de emplearlo de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades (Galvis y Sánchez, 2014). No obstante, a fin de afrontar los 
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problemas que pudieran generarse en la transferencia del conocimiento, debe tenerse en 

cuenta que la habilidad para la transferencia del mismo está indisolublemente ligado a la 

tecnología mediante dos vías: (i) la primera está ligada a la práctica misma en el manejo 

del recurso, por lo que se automatiza la habilidad de transferencia; (ii) la segunda se 

relaciona con la identificación del individuo con la tarea de transferencia en la cual juega 

un rol especial su nivel de aceptación así como el compromiso frente al empleo del 

recurso (Martínez, Pérez y Martínez, 2016). 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el entorno 

universitario 

 

Cacheiro (2018) comenta que las TICs son tecnologías que, independientemente 

del tiempo y el espacio, permiten la transmisión de datos, enfatizando el uso de 

instrumentos digitales y/o electrónicos (Chumpitaz y Rivero, 2012). Por otro lado, las 

TICs han provocado un gran cambio generacional, cultural y educativo ya que “el impacto 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la educación, propicia 

posiblemente uno de los mayores cambios en el ámbito de la Educación” (Belloch, 2012, 

p. 9). 

En lo referente a la pertinencia de las TICs en la educación superior es, ante todo, 

una cuestión de rigor. En este caso, Treviño (2015) lo asume como la capacidad de 

“…proporcionar los ambientes de aprendizaje adecuados a los estudiantes, y entre ellos 

se ubican aquellos que por su naturaleza virtual se encuentran en acceso a las TIC”. (p. 

1). Este enfoque de tendencia actual revela un panorama de exigencias—no solo por parte 

de la institución universitaria—sino en la denominada educación de calidad, según los 

programas académicos, el planteamiento y adecuación del currículum y los ejes 

programáticos de cada realidad o contexto universitario; además de otros factores como 

las exigencias logísticas, de infraestructura y soporte tecnológico adecuado (Morales, 

Trujillo y Raso, 2015). 

En otro orden de cosas, debe remarcarse el número creciente de estudiantes y la 

oferta académica de la sociedad; por lo que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

tendrán que superar las barreras del espacio y tiempo (Treviño, 2015). Esto producirá 

nuevos entornos de formación, donde las generaciones actuales satisfagan los 

requerimientos que demanda la sociedad del conocimiento; con ello se implica la 

modificación del currículo, las estrategias pedagógicas, así como las nuevas herramientas 

y tecnologías modelables.  
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Por su parte, Escorcia y Jaimes (2015, p. 140) manifestaron que “el uso de estos 

medios (TIC) genera nuevas formas de comunicación, formas de aplicación e interacción 

en diferentes situaciones que dependen de las condiciones tanto del ambiente como de la 

comunidad”. Dichos autores describen un panorama que, con relación al avance del 

tiempo, seguirá siendo de amplia vigencia debido a su impacto y el nivel de empleo 

creciente en los ámbitos académicos. Los mismos autores afirman que la imperiosa 

necesidad de implementar las TICs, va más allá del conocimiento acerca de su uso, ya 

que se requiere contar con una alfabetización digital que pueda complementar dichos 

programas encaminándolos al logro de nuevos aprendizajes que vayan de la mano de 

dichas tecnologías. Al respecto, la implementación de las TICs en las universidades está 

ligado a su rol fundamental de formación con estándares de calidad, por lo cual la 

inevitable modificación y actualización de los planes académicos deberá contemplar el 

potencial de las TICs. En este contexto, el avance de las nuevas tecnologías pone a 

disposición herramientas versátiles para efectivizar el trabajo académico, tales como 

plataformas virtuales, nube de datos, inteligencia artificial, entre otras (Cacheiro, 2018). 

Sobre este aspecto, Bustos y Román (2011) mencionan que: 

una de las tareas centrales, dado este escenario de progresiva integración de las TIC en el 

ámbito educativo, tiene que ver con la necesidad de poner en marcha múltiples esfuerzos 

desde múltiples niveles y perspectivas para conseguir una comprensión más acabada 

sobre cómo, hasta qué punto y bajo qué circunstancias y condiciones la incorporación de 

las TIC a los procesos formales de enseñanza y aprendizaje modifican las prácticas 

educativas en el seno de las aulas y afectan positivamente, cuando lo consiguen, los 

aprendizajes, capacidades y habilidades de niños y jóvenes (p. 4) 

De acuerdo a lo anterior, la creciente demanda de nuevas metodologías y mejores 

herramientas exigen el empleo de las TICs, si es que se asume desde la perspectiva y 

requerimientos estratégicos de la educación universitaria, en relación a procesos 

planificados en base a la gestión del conocimiento. Por otro lado, la realidad hace evidente 

que no todas las instituciones universitarias se encuentran en igualdad a la 

implementación y empleo de nuevos recursos y tecnologías como para mantenerse a la 

vanguardia de los cambios permanentes que el contexto exige. En este sentido, Canton y 

Ferrero (2014) afirman que, si en la enseñanza superior no se implementa la gestión del 

conocimiento en correspondencia directa con las nuevas tecnologías, ello se traduciría en 

un serio desfase; pues en la actualidad, la universidad precisa de novedosas y efectivas 

modalidades que viabilicen los procesos relacionados con la gestión del conocimiento 
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cuyo aprovechamiento seria de carácter positivo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de mayor calidad. 

Metodología 

La investigación realizada se enmarcó bajo el paradigma positivista que sigue un 

corte hipotético deductivo, con un esquema de diseño cuantitativo. El diseño de estudio 

fue no experimental. El nivel de la investigación fue descriptivo - correlacional. La 

población estuvo conformada por 256 alumnos de la facultad de ingeniería mecánica de 

diversos ciclos, de una universidad privada del Cercado de Lima, entre hombres y mujeres 

que se encuentran matriculados en el año electivo 2018. Por otro lado, se estableció el 

rango adecuado de la muestra empleando el procedimiento de Hernández, Fernández y 

Batista (2014), sobre el uso del software STATS 2.0, según la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          Figura 1. Cálculo del tamaño de muestra. 

En relación con la técnica adoptada para la colecta de la data se empleó la 

encuesta. Para la recolección de la información pertinente, se dispuso de cuestionarios 

aplicados, donde cada uno de los mismos estuvo conformado por 23 (veintitrés) preguntas 

relacionadas y connotadas en función de las dimensiones de las variables respectivas; 

estos fueron suministrados a los alumnos de la facultad de Ingeniería Mecánica con 

matrículas habilitadas y en pleno ejercicio de su calidad de estudiantes.  

Respecto a las cualidades de las preguntas suministradas, fueron de tipo cerradas, 

lo cual Hernández et al. (2014) concibe como una calidad de ítems de respuestas pre-

Revista de Investigación Apuntes Universitarios 2020: 10(1),77 - 88

ISSN 2312-4253(impresa) 
ISSN 2078-4015(en línea) 

82



establecidas por el investigador. La validez de contenido fue ejecutada mediante el 

procedimiento de juicio de expertos, procedentes de la Universidad César Vallejo, siendo 

los criterios de pertinencia, relevancia y claridad los que se tomaron en cuenta. En cuanto 

a la confiabilidad, se desarrolló una prueba piloto con ambos cuestionarios aplicados a 22 

estudiantes. La fiabilidad de los instrumentos se evaluó por alfa de Cronbach, con auxilio 

del software estadístico SPSS de IBM versión 24; obteniéndose ,929 para la variable 

gestión del conocimiento (muy buena) y ,869 para la variable tecnologías de la 

información y comunicación (buena). La estadística inferencial se realizó por medio de 

la prueba de contrastación de hipótesis, la cual será determinada por medio del coeficiente 

del Rho de Spearman. 

 

Resultados 

En base a datos estadísticos descriptivos aplicados a la gestión del conocimiento, 

se halló que cerca del 63% de los encuestados se encontró en un nivel intermedio. 

Respecto a la generación del conocimiento, se obtuvo que cerca del 60% se hallaron 

también en el nivel intermedio y; con relación a la transferencia del conocimiento, un 

52% se encontró en un nivel intermedio. Respecto a las TICs, un casi 65% se encuentra 

en un nivel medio. Además, dentro de dicha variable, las dimensiones accesibilidad a las 

TICs, frecuencia de empleo, destreza en el uso, adecuación de las TICs a la especialidad 

y valoración del uso, obtuvieron los valores de 47%, 43,5%, 45%, 50,6% y 44% 

respectivamente.  

Por otro lado, la correlación entre las variables gestión del conocimiento y 

tecnologías de la información y comunicación por medio del estadístico rho de Spearman 

proporcionó un valor de ,830 tal como se muestra en la tabla 1, lo que señala una relación 

positiva entre las variables, y se confirmaría la hipótesis principal del trabajo al 

determinar que sí existió una relación entre las variables. En otro orden, los valores de 

correlación entre la dimensión generación del conocimiento y las TICs fue de ,581 tal 

como se muestra en la tabla 2 y de la dimensión transferencia del conocimiento y las TICs 

fue de ,634 tal como se muestra en la tabla 3; por lo que se concluye que dichas 

dimensiones también guardan relación con la variable planteada en la investigación. 

Tabla 1 

Coeficiente de correlación entre las variables Gestión del conocimiento y las TICs 
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Gestión del 
conocimiento TICs 

Rho de 
Spearman 

Gestión del 
conocimiento 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,830** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 154 154 

TICs Coeficiente de 
correlación 

,830** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 154 154 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 2  

Correlación entre la generación del conocimiento y las TICs 

Tabla 3 

Correlación entre la transferencia del conocimiento y las TICs 

Transferencia de 

conocimiento 

(Agrupada) 

TIC 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Transferencia de 

conocimiento 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 154 154 

TIC (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 154 154 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Generación del 

conocimiento TICs 

Rho de Spearman 

Generación del 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,581** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 154 154 

TICs Coeficiente de 

correlación 

,581** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 154 154 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En base a los resultados obtenidos por Morales, Trujillo y Raso (2015) en su 

investigación sobre “Percepciones acerca de la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la universidad”, la presente investigación guardó relación con 

dichos resultados. Este aspecto también se relaciona con el trabajo de Belloch (2012), 

quien manifestó que el empleo de las TICs en la educación depende de diversos factores 

tales como la infraestructura, logística, planificación, entre otros. En dicho estudio se 

logró determinar el nivel de significancia del empleo de las TICs entre los estudiantes 

(86,2%), ya que se tuvo en consideración la opinión de los mismos sobre el aspecto en el 

que las TICs actúan como un agente de primera línea en la toma de decisiones acerca de 

su implementación (53,8%) y la importancia de su empleo (51%).  

Similar situación se encontró con el trabajo de Treviño (2015) acerca de la 

importancia de las TICs entre los estudiantes de odontología, realizado en la Universidad 

del Estado de Zacatecas (México); en este se dio a conocer la importancia que ofrece el 

empleo de las TICs en la formación de los estudiantes, ya que el empleo de los 

denominados apoyos informáticos fue positivo (62.5%); además que la percepción de los 

estudiantes fue ligeramente positiva (57.9%) y se observó un elevado índice en el empleo 

de herramientas tipo bibliotecas electrónicas (82%). 

Asimismo, se determinó que existe una relación significativa y positiva entre la 

gestión del conocimiento y las TICs en los estudiantes de ingeniería mecánica de una 

universidad particular de Lima, debido al coeficiente de correlación de Spearman de ,830, 

lo cual indica una correlación positiva muy fuerte, por lo que puede inferirse que a mayor 

aplicación de procesos de la gestión del conocimiento mayor aplicación de las tecnologías 

de la información y comunicación se obtienen. De igual manera, se obtuvo una relación 

significativa y positiva entre la transferencia del conocimiento y las TICs en los 

estudiantes de ingeniería mecánica, con un coeficiente de correlación de Spearman de 

,581; con esto se infiere que, si se afianzan los procesos de la generación del 

conocimiento, mayor será aplicación de tecnologías de la información y comunicación. 

Por último, se determinó la relación significativa y positiva entre la transferencia del 

conocimiento y las TICs en los estudiantes de ingeniería mecánica, con un coeficiente de 

correlación de Spearman de ,639; lo cual indicó una correlación positiva considerable, y 

se sustenta que, si se establece mejores procedimientos de transferencia del conocimiento, 

será más óptima la aplicación de las TICs. 
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