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Resumen
La transferencia de conocimiento (TC) desde las universidades a las empresas se desarrolla 
de múltiples formas, una de las cuales es la práctica realizada por los estudiantes y orientada 
por profesores. El objetivo de la investigación es evaluar el impacto de la TC y en la gestión del 
conocimiento (GC) de las empresas. El problema de Investigación surge en el análisis de las 
prácticas profesionales como una de las formas de TC de las universidades.  La metodología 
aplica dos componentes: el primero identificó las variables implicadas en cada caso de TC como 
sectores de las empresas, niveles, departamentos de aplicación, y campos de conocimientos 
de las empresas; el segundo analiza la gestión del conocimiento en el marco de la teoría de 
Nonaka & Takeuchi a partir de los tres componentes: las cuatro formas (FM), cinco condiciones 
(CD) y cinco fases (FS).  Los resultados se analizarán con apoyo de software SPSS con el fin 
de reflejar el impacto de la TC y la manera como se gestiona el conocimiento transferido en las 
empresas.
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Abstract
The transfer of knowledge (KT) from universities to companies takes place in multiple forms, one 
of which is the internship carried out by the students and supervised by professors. The aim 
of the research is to analize the impact of KT on knowledge management (KM) in companies. 
The research problem arose when analysing the professional practice in the universities. The 
methodology applies two components: the first identified the variables involved in each case 
of KT to both sectors and enterprises, levels and areas of implementation, areas of knowledge; 
the second analyzed knowledge management in the framework of Nonaka & Takeuchi’s theory 
based on the three components of the theory: the four forms (FM), five conditions (CD) and five 
phases (FS). The results will analyze with the support of SPSS software in order to reflect the 
impact of KT, and the way transferred knowledge is managed within companies.

Introducción
La TC desde universidades a empresas tiene un efecto que contribuye al mejoramiento de su 
desempeño, e incentiva el proceso innovador. [1] [2] [3] Esta interacción se convierte en una 
ventaja competitiva para las empresas, en relación de sus recursos, generación y transferencia 
de conocimiento como ventaja estratégica competitiva. [4] [5] [6] [7] 
Dicha ventaja promueve la capacidad empresarial de crear e innovar sus procesos o servicios y 
mejorar de forma eficaz los ya existentes. [8] [9] Así mismo, la comunidad científica ha mostrado 
gran interés en la cooperación universidad – empresa, por el aporte que representa para las 
Ciencias Empresariales. [10] [11].
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El propósito es analizar los resultados desde la teoría de [12] a partir de los tres componentes: 
las cuatro formas (FM), cinco condiciones (CD) y cinco fases (FS), con el fin de identificar y 
analizar el alcance que ha tenido el proceso de TC y el impacto en las empresas en las cuales 
se ha aplicado el proceso durante los periodos señalados.
Algunas formas de TC desde universidades a empresas son la Prestación de Servicios por medio 
de asesorías y consultorías [13] [14]; la Producción investigativa – comercial que derivan en el 
licenciamiento de patentes y de registros de propiedad intelectual que nacen de las actividades 
investigativas de las universidades (I+D+i) y que promueven la constitución de Spin-Off, que 
surgen de alianzas universidad – empresa. [16] [17]; la Producción Intelectual que aporta al 
desarrollo empresarial [18]; la Intervención de personal calificado [19], la profesionalización 
de la vinculación [20] con aportes significativos de los estudiantes y egresados de las 
universidades, [19] [21]. 
Estas investigaciones permiten poner en el escenario la importancia de la GC para las empresas 
en la interacción entre estas y el sector educativo [22]; así mismo genera el reto de fortalecer 
las capacidades internas de las empresas para impulsar su propia GC.
Se ha adoptado como referente la teoría de [12], que desarrolla tres componentes: 4FM de la 
conversión del conocimiento tácito en explícito; 5CD que permiten la espiral del conocimiento 
en las organizaciones y 5FS del proceso de creación del conocimiento.
Las cuatro FM permiten convertir el conocimiento de tácito a explícito [15] y formalizarlo como 
parte de las estructuras cognitivas de la cultura organizacional [23].

• La primera forma (FM1) es la socialización; proceso para transferir el conocimiento de 
tácito a tácito, a través de acciones que comparten experiencias, utilizando modelos 
mentales y habilidades técnicas [12].

• La segunda forma (FM2), la exteriorización, realiza la conversión de conocimiento tácito en 
conocimiento explícito [24], por medio del diálogo o la reflexión colectiva [12], permitiendo 
enunciarlo en forma de conceptos explícitos; el conocimiento explícito es la punta del 
iceberg y el conocimiento tácito es la base [15].

• La tercera forma (FM3), la combinación: se transfiere el conocimiento de explícito a 
explícito [25], permitiendo que los individuos intercambien y combinen conocimientos [26] 
a través de documentos, juntas, conversaciones, redes.

• La cuarta forma (FM4) es la interiorización, permite convertir el conocimiento de explícito 
a tácito por medio de estrategias de “aprender haciendo”; el nuevo conocimiento se 
incorpora al Know how y la cultura de la organización.

Las cinco CD: necesarias para que el proceso de la espiral del conocimiento fluya de manera 
adecuada. 

• La primera condición (CD1) consiste en una intención explícita de los directivos para 
apoyar las iniciativas y el compromiso de los empleados.

• La segunda condición (CD2) se refiere a la autonomía con que los empleados de todos los 
niveles actúan en la producción de conocimiento; los individuos autónomos se integran 
con mayor facilidad a los proyectos y se abren a compartir conocimientos con personas 
de diferentes departamentos y niveles [26].

• La tercera condición (CD3) es la fluctuación y el caos creativo que estimula la interacción 
con el entorno y la búsqueda de transformaciones [25]; es permitir que los empleados 
busquen soluciones más allá de lo establecido [26].
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• La cuarta condición (CD4) es la redundancia, entendida como sobreposición intencional 
de la información, permitiendo que el conocimiento tácito surja y penetre todas los 
departamentos de la empresa [12].

• La quinta condición (CD5) es la variedad de requisitos: al interior de las organizaciones 
debe articularse con la complejidad del ambiente [12], para posibilitar respuestas a los 
desafíos del entorno [15], por el rápido acceso que se tiene a la información [26].

• Las cinco FS: lo llevan en un proceso creciente de espiral reproducida en forma 
permanente [24].

• La primera fase (FS1) consiste en socializar espontáneamente el conocimiento tácito 
con el equipo de trabajo, viviendo la redundancia de la información y compartiendo la 
intención organizacional, a través de equipos autoorganizados [12].

• En la fase 2 (FS2), crear conceptos [12], se utilizan métodos como la deducción, la 
inducción y la abducción (con metáforas y analogías), a través del diálogo continuo y 
cualificado [26] que permite la creación cooperativa de conceptos, haciendo converger 
diversos puntos de vista, hacia un modelo mental compartido [25].

• La fase 3 (FS3) Justificar los conceptos incluye la determinación de la validez de los 
conceptos creados mediante la filtración de la información (con criterios cualitativos y 
cuantitativos), teniendo como referente la intención organizacional.

• En la fase 4 (FS4), construir un arquetipo: crear un prototipo, que puede ser un diseño, 
un producto, un mecanismo o un modelo [12], combinando conocimiento explícito creado 
con conocimiento explícito ya existente [26].

• La fase 5 (FS5), expandir el conocimiento, o distribución cruzada de conocimiento: iniciar 
un nuevo ciclo de la espiral de conocimiento, en otros departamentos de la organización 
o en otras filiales (intraorganizacional); también puede ser en clientes, proveedores y 
competidores (extraorganizacional). Se reproduce el modelo de espiral, hacia nuevos 
ciclos en niveles ontológicos diferentes [15].

Cuadro 1. Componentes de la teoría de Nonaka & Takeuchi.

4 formas de conversión del 
conocimiento

5 condiciones que debe cumplir la 
organización

5 fases del proceso de creación del 
conocimiento

FM1. La socialización: T-T CD1. Intención explícita 
FS1. Socializar espontáneamente el 

conocimiento tácito con el equipo de 
trabajo

FM2. La exteriorización: T-E CD2. Autonomía FS2. Crear conceptos
FM3. La combinación: E-E CD3. Fluctuación y el caos creativo FS3. Justificar los conceptos

FM4. La interiorización: E-T 
CD4. Redundancia FS4. Construir un arquetipo

CD5. Variedad de requisitos FS5. Expandir el conocimiento

Fuente: elaboración propia a partir de [12]

Las variables de la TC: tradicionalmente, las actividades económicas se han dividido en tres 
sectores [27]: la agricultura representa el sector primario, la industria personaliza el sector 
secundario, y el sector terciario hace referencia a los servicios e incluye el comercio. Es 
importante analizar las incidencias de las transformaciones estructurales en las trayectorias de 
desarrollo y el progreso tecnológico que tiene un papel relevante [28].
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Al emerger modelos diferentes de capitalismo, se han posicionado en los contextos 
empresariales diversas formas de jerarquía en los que se posibilita una interacción [29] entre 
los niveles estratégicos, tácticos y operativos. Se hace necesario trascender la centralización 
de las decisiones por parte de los niveles estratégicos; han de superarse situaciones como los 
vínculos personales y familiares de las empresas [30]. Los procesos de TC buscan tener un 
impacto que permita permear los tres niveles de la organización.
Como referente de los campos de conocimientos se ha adoptado la estructura que se tiene 
como modelo de formación de los estudiantes en el programa de Administración de Negocios 
Internacionales [31]: los campos de conocimientos son Mercadeo, Administración, Logística, 
Negocios internacionales, Economía y finanzas, Jurídica.

Materiales y métodos
La investigación busca identificar el impacto de las prácticas profesionales en el programa 
de Administración de negocios internacionales de la IUE. El modelo es una propuesta de 
transferencia de conocimiento a través de la intervención de problemas detectados por los 
estudiantes y sus profesores.

Cuadro 2. Distribución de la población por año.

AÑO # Trabajos 
por Año Porcentaje

2012 24 4,91%
2013 11 2,25%
2014 38 7,77%
2015 34 6,95%
2016 18 3,68%
2017 101 20,65%
2018 81 16,56%
2019 91 18,61%
2020 64 13,09%
2021 27 5,52%

TOTAL 489 100,00%

Se procesaron 489 informes (cuadro 2) de empresas intervenidas en la región; el análisis 
se realizó con el modelo de [12] que presenta 4FM, 5CD y 5FS para medir el impacto en 
las organizaciones objeto de intervención. Se definieron variables mediante las cuales se 
identificaron los componentes de procesos de TC, con el fin de tener un panorama sobre la 
estructura de los diversos proyectos que permitieron desarrollar TC; las variables son: ubicación 
geográfica, el sector de las empresas (primario, secundario o terciario) y el subsector (alimentos-
bebidas, vestuario, muebles, construcción, banca, transporte, educación, comunicaciones, 
comercio); Los niveles involucrados en la empresa (estratégico, táctico, operativo); los campos 
de conocimientos, a partir de la estructura del plan de formación de los profesionales (figura 3).
Para evaluar el impacto en cada organización objeto de la TC, se determinaron dos aspectos: 
uno es el alcance que de cada proyecto (formulación, implementación, transformación, 
creación- innovación); el otro es el impacto que ha tenido el proyecto (figura 7).
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Una vez se procesaron los informes de intervención y se hicieron las respectivas clasificaciones, 
para identificar los aspectos estadísticos en las variables y se procedió a realizar el análisis de 
los resultados con la estructura de la teoría (cuadro 2).
Como queda establecido se trata de una investigación con metodología no experimental, con 
técnica documental y ex post facto, con nivel correlacional, y un enfoque deductivo en que se 
parte de una teoría de la TC que permite analizar los resultados. Las fuentes son secundarias 
(los informes de intervención), lo que permite hacer un análisis a partir de resultados del 
procesamiento estadístico.

Resultados
La distribución de las empresas, tal como se muestra en la Figura 1 refleja las características 
del tejido productivo de la región en la que el subsector comercio tiene una mayor participación. 

Figura 1. Distribución de las empresas según el subsector a que pertenecen.

El impacto de la TC de acuerdo con los departamentos de la empresa (figura 2) reflejan 
coherencia con el programa de formación: campos de conocimientos comercial, administrativo, 
internacional y logística tienen los mayores porcentajes de TC. De igual manera, en relación con 
las 4FM, los principales departamentos de las empresas en que se implementaron proyectos 
de TC (figura 2) en el departamento comercial 44,05%; administrativo 22,62%; internacional 
10,71% y de logística 9,52%. Por tratarse de departamentos transversales, el impacto implica 
una mayor participación de personas en los proyectos de TC. 

Figura 2. Departamentos de las empresas con impacto en TC.
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Al analizar las 5FS de la creación de conocimiento, como se ha indicado, el proyecto se 
construye a partir de la socialización con el equipo de trabajo (FS1), se desarrolla, con asesoría 
de los profesores tutores (FS2 y FS3), con prevalencia de los campos de conocimientos de 
Administración 42,86%, Mercadeo 32,14%, Logística 16,67% y Negocios Internacionales 7,14% 
(Figura 3). La FS4, crear un prototipo, se puede analizar en las variables cuantificadas en la 
Figura 6, indicando que es escasa la evidencia acerca de expandir el conocimiento, en otros 
departamentos de la organización, con sólo un 1,19% de los proyectos de TC. No obstante, 
la expansión del conocimiento se puede dar también en clientes, proveedores e, incluso, 
competidores (extraorganizacional) logrando un 20,24% (figura 6).
En los campos de conocimientos de los procesos de TC, se percibe coincidencia con los 
departamentos de aplicación en las empresas (figura 3): Administración, Mercadeo, Logística y 
Negocios internacionales tienen los mayores porcentajes.

Figura 3. Campos de conocimientos en la TC.

En relación con las 4FM de conversión del conocimiento, los proyectos de TC se diseñan a partir 
de situaciones que deberán resolverse en los diferentes niveles de la organización; los informes 
indican que el 53,57% se implementaron en el nivel estratégico, el 42,86% en el nivel operativo 
y el 3,57% en el nivel táctico (figura 4). En todos los casos se incluyó una socialización con 
directivos del área, diseño de proyectos que se fortalecen en el proceso de implementación, en 
que los proyectos de TC se llevaron hasta el nivel de implementación en un 88,10 % (figura 5)

Figura 4. Niveles de participación dentro de la empresa.
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En relación con la 5CD que debe cumplir la organización, los resultados reflejan lo siguiente: 
el 53,57% de los proyectos se implementaron en el nivel estratégico (figura 4), con lo que se 
evidencia la intención explícita de los directivos para apoyar las iniciativas de TC. En el 100% de 
los casos se posibilitó la autonomía para proponer e implementar proyectos de transformación 
de situaciones identificadas, que ha implicado el desarrollo del caos creativo con participación 
de los profesores. Igualmente, la redundancia entendida como sobreposición intencional de 
la información, permite que el conocimiento tácito surja y penetre todos los departamentos, 
convirtiéndose en conocimiento explícito (figura 2). En relación con la CD5, variedad de 
requisitos, no se logra un gran impacto en los diferentes subsectores de la economía (Figura 5) 
dado que sólo el 3,57% ha tenido alcance por fuera de la empresa.
Las oportunidades de mejora, llevan a diseñar propuestas de intervención; en algunos casos 
se requiere una propuesta de creación o innovación de soluciones a problemas identificados; 
las empresas aprueban la implementación y desarrollo de proyectos, con el fin de transformar 
situaciones identificadas. La figura 5 refleja el nivel de los proyectos realizados.

Figura 5. Nivel de los proyectos en las empresas.

El impacto se ha evaluado con tres variables (figura 6) indicando que el 78,57% de los 
proyectos de TC se han implementado en una sola área; el 20,24% en toda la empresa y sólo 
el 1,19% ha tenido impacto por fuera de la empresa, en clientes y proveedores. El resultado 
refleja el alto impacto al interior de cada empresa, a pesar de tener muy poco impacto hacia el 
encadenamiento productivo.

Figura 6. Impacto de los proyectos de TC.
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Conclusiones
En investigaciones similares [32] sobre GC, se determina que en la TC existe un importante 
nexo entre universidades y empresas; en el mismo sentido que la presente investigación, se 
confirma el papel relevante de universidades en la solución de problemas de empresas a través 
de la TC.
En el contexto de la importancia de la TC desde universidades a empresas, en [22] se presentan 
un caso de TC desde grupos de GC de alto impacto; ambos trabajos apuntan a resaltar la 
importancia de la GC para el desarrollo de las empresas.
En [33] se analizaron la relación entre cooperación universidad – empresa y su efecto sobre el 
desempeño innovador empresarial; en el mismo esta investigación presenta el impacto de la 
TC en la GC de las empresas, para la transformación de situaciones, desde las universidades.
En [34] con la pregunta ¿cómo transferir el conocimiento y la tecnología de las universidades 
al sector productivo?, permiten identificar la importancia de generar, al interior de los centros 
académicos, capacidades innovadoras que puedan abordar las problemáticas de las empresas, 
tal como lo que se hace en la IUE y se analiza en la presente investigación.
La investigación se planteó como objetivo identificar el impacto de la TC en la GC en las 
empresas; los resultados han indicado que, desde la teoría de Nonaka y Takeuchi [12] se 
evidencia la implementación de las 4FM de conversión del conocimiento, cuatro de las 5CD (no 
se evidencia la quinta CD) que debe cumplir la organización para transferir el conocimiento y 
las 5FS del proceso de creación del conocimiento.
Los proyectos de prácticas profesionales de la IUE, han logrado tener un impacto en la TC hacia 
la totalidad de empresas en las que se han implementado, con lo cual se han logrado procesos 
de GC que se han validado desde la teoría.
La TC es el nexo principal de cooperación entre universidades y empresas que potencia la 
transformación de conocimiento en aspectos concretos para la solución de problemas. Es 
necesario fomentar un pensamiento hacia la realidad empresarial en las universidades, que se 
evidencie en el proceso de TC y desarrolle a través del proceso de aprendizaje entre empresa 
– universidad.
Una limitación del presente trabajo es no tener seguimientos que permitan rastrear impactos 
posteriores, sea en los departamentos de las empresas (intraorganizacional), como también 
puede ser en clientes, proveedores e, incluso, competidores (extraorganizacional). Para ello se 
ha propuesto una segunda fase de la investigación en que se evaluará, mediante la consulta 
de fuentes primarias, la continuidad y seguimiento en las empresas respecto a los proyectos de 
TC que se diseñaron e implementaron desde la IUE. 
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