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METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 

EMPRESA 
 

Resumen 
 

Los proyectos constituyen en el mundo de la empresa de hoy un elemento 

fundamental para el logro de versatilidad en la investigación y el desarrollo de 

nuevos productos y/o servicios, la apertura de nuevos mercados, la innovación de 

procesos y/o tecnología, mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado, 

el posicionamiento de imagen corporativa o de marca, entre otros; por ello planear 

su ejecución es fundamental para las empresas que deciden emprender este tipo de 

propuestas de desarrollo. La planificación de proyectos es uno de los aspectos 

fundamentales para garantizar la obtención de los resultados propuestos en la 

empresa, en el tiempo planeado, con un uso adecuado de recursos y de personas. 

En este sentido, todo proyecto debe ser considerado en tres procesos secuenciales, 

la preparación o formulación de un proyecto de inversión, la ejecución y el 

abandono. 

 

Para el caso de la implementación de proyectos de gestión de conocimiento (GC), 

es reconocida por algunos autores la tendencia hacia la gestión del proyecto 

(ejecución), más que hacia la formulación o planeación del mismo. Igualmente es 

reconocido, como afirma Riescos (2006), que en la implementación de proyectos 

de GC en la empresa, por lo regular existe la tendencia a enfatizar en los asuntos 

de orden técnico o tecnológico. Desconocer la importancia de lo humano y su papel 

en la implementación de proyectos de GC constituye un factor de riesgo para el 

logro de los objetivos propuestos. En este sentido, planificar la implementación de 

un proyecto de GC, podría revertir la tendencia a subestimar el papel de lo humano 

en la formulación, puesta en marcha y abandono de un proyecto de GC.  

 

En este sentido, el presente artículo propone una metodología para la 

implementación de proyectos de GC en empresas, soportado en el modelo 

propuesto por Martínez, Vásquez y Atehortua (2013). El modelo considera la 

planificación del proyecto a partir del estándar de la ONUDI y la puesta en marcha 

u operación del proyecto, a partir del estándar de gestión de proyectos propuesto 

por el PMI (2009). La metodología considera lo humano como un elemento central 

de la gestión del conocimiento, lo cual constituye un aporte a los estudios sobre la 

implementación de proyectos de GC en la empresa. La metodología comprende 

además una propuesta para evaluar el impacto de la implementación de proyectos 

de GC en la empresa.  

 

La metodología fue diseñada mediante el uso de métodos de investigación 

cualitativo y cuantitativo, utilizando análisis de documentos, entrevistas con 

expertos y observación no participante en 39 empresas de la región que han 

implementado proyectos de GC. 

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, proyecto, cultura organizacional 

 



 

1. Introducción 

 
Los proyectos como elemento de la estrategia de la organización, permiten 

cristalizar planes y programas, el logro de deseos, la satisfacción de necesidades 

y la resolución de problemas que se tienen en una organización. En la literatura 

internacional se reconocen diversos modelos para planificar y gestionar un 

proyecto. Entre los estándares de mayor reconocimiento mundial, 

particularmente en América Latina, se tienen, en la preparación y formulación 

de proyectos, la propuesta que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la cual comprende una serie de estudios 

que permiten determinar la viabilidad de un proyecto en la organización. Por 

otro lado, en lo que se refiere a la gestión de un proyecto o ejecución, existen 

también varios estándares a nivel internacional, entre los cuales ha tenido un 

alto reconocimiento en las dos últimas décadas el estándar de gerencia de 

proyectos del Project Management Institute (PMI), que tiene nueve áreas de 

gestión como guía para la ejecución de un proyecto. 

 

Generalmente en las empresas se implementan proyectos de gestión del 

conocimiento (GC), a partir de procesos de planeación que enfatizan en 

orientaciones con tendencia pragmática, debido a eso adquieren gran relevancia 

asuntos de orden operativo, técnico y tecnológico (entendido desde la 

infraestructura y los procesos) que requiere el proyecto. Por ello, de costumbre 

en la empresa tiende a dejarse de lado en la planeación del proyecto 

(preparación, ejecución y abandono), asuntos que requiere la implementación 

de proyectos de GC, como son el cambio en la estructura, en la cultura y en la 

estrategia. Si se asume que la implementación de este tipo de proyectos requiere 

nuevas formas de concebir la organización, en términos de la cultura, la 

estructura y la estrategia, dejar de lado estos asuntos podría generar riesgos en 

el logro de los objetivos del proyecto.  

 

La metodología de implementación de proyectos de GC en la empresa, 

comprende cuatro fases, en las cuales integra aspectos técnicos, productivos y 

culturales, lo que permite transcender la evaluación tradicional de los objetivos 

en términos técnicos y financieros (tangibles), para ampliar la óptica de 

evaluación, hacia resultados intangibles: humanos y sociales (de conocimiento).  

 

La vinculación de los asuntos culturales en el proyecto de GC, permite una 

mayor concientización del proceso de cambio organizacional que demanda la 

empresa, al concebirse como una organización gestora de conocimiento. Y a su 

vez, fortalece la capacidad de la empresa para asumir procesos permanentes de 

adaptación al entorno. 
  



 

2. Método de Investigación 

 
La metodología se deriva de un modelo propuesto por los autores, a partir de 

una investigación realizada en 39 empresas colombianas (entre pequeñas, 

medianas y grandes) sobre el Impacto de la Implementación de Proyectos de 

Gestión de Conocimiento. El método de investigación fue de tipo cualitativo 

reflexivo, requirió el uso de estrategias de investigación documental y 

experiencias propias de los proyectos de inversión de planificación y gestión. 

Además se apoyó en entrevistas con expertos, análisis de documentos y 

estudios de casos sobre la aplicación de los conocimientos en los proyectos 

empresariales; Este soporte proporciona fiabilidad y validez de la 

información, a través de un proceso de método de triangulación (Rodríguez, 

2008; Aktouf, 2001; Guber, 2007; Galeano, 2000, Valenzuela, 2008; Ventura 

y cols., 1987; Werner & Schoepfle, 1987). El modelo propuesto por Martínez, 

Vásquez, y Atehortúa (2013) se presenta en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Modelo de Implementación de Proyectos de Gestión del 

Conocimiento (Ver anexo 1) 

Fuente: Martínez, Vásquez y Atehortúa (2013) 
 

  



 

3. Metodología para  Implementar Proyectos de Gestión de Conocimiento 

 

A partir del modelo de implementación de un proyecto de Gestión de 

Conocimiento (GC) diseñado por Martínez, Vásquez y Atehortua (2013), se 

propone una metodología para implementar un proyecto de GC en la empresa, 

que comprende las siguientes fases o etapas consecutivas; 1) Definición de 

objetivos del proyecto de Gestión de Conocimiento, 2) Gestión del 

Conocimiento, 3) Preparación y Gestión del Proyecto de GC,  4) Evaluación 

del Impacto de la Implementación de  Gestión de Conocimiento. 

 

3.1 Definición de objetivos del proyecto de Gestión de Conocimiento 

 

La Gestión del conocimiento (GC) pretende promover en los miembros de la 

organización la posibilidad de crear, transformar, usar, distribuir y compartir el 

conocimiento (Paniagua y Cols, 2007). Su objetivo es gestionar las diferentes 

formas del conocimiento tácito y explícito de los miembros de la organización, 

de modo que pueda ser utilizado como un recurso al servicio de la organización 

para ela l logro de los objetivos. Igualmente intenta establecer acciones, pasos 

y estrategias, para perfeccionar el uso del conocimiento que poseen los 

miembros de la organización; al igual que posibilita difundir y utilizar éstos 

para crear nuevos activos intangibles. 

 

Los objetivos de la de la GC deben estar orientados a la creación de un ambiente 

adecuado para que las personas de la organización aprendan, innoven, 

compartan, usen y distribuyan el conocimiento, con miras a cumplir con las 

estrategias del negocio y los objetivos organizacionales. Paniagua y cols. (2007) 

definen algunos de ellos:  

 

• Seleccionar y formular una estrategia de tipo organizacional que permita una 

adecuada GC. 

• Implantar estrategias orientadas a la GC. 

• Generar cultura de aprendizaje continuo en los empleados de la organización. 

• Motivar a los empleados para que compartan el conocimiento. 

• Promover la mejora continua de los procesos de negocio, principalmente en 

aquellos que permiten la generación y utilización del conocimiento. 

• Monitorear y evaluar los beneficios de la GC. 

• Administrar el conocimiento como un activo. 

• Reducir los tiempos y costos relacionados con la mejora continua (productos 

y procesos). 

 

3.2 Gestión del Conocimiento (GC) 

 

Esta fase comprende los procesos asociados específicamente a la gestión del 

conocimiento. De acuerdo con los objetivos  propuestos para la implementación 

del proyecto de gestión de conocimiento y la concepción de organizacional de 

la gestión de conocimiento, se requiere seleccionar un modelo de Gestión de 

conocimiento. Esto implica realizar a la luz del modelo de GC seleccionado,  



 

un diagnóstico del conocimiento corporativo que posee la organización. Luego 

se define una estrategia de GC, unos procesos de GC, y finalmente la cadena de 

valor de la gestión de conocimiento. 

 

El direccionamiento de la Gestión de Conocimiento comprende cinco áreas 

claves de la implementación  (ver figura 2), las cuales se indican a continuación: 

  

- Concepción de Gestión de Conocimiento organizacional 

- El conocimiento corporativo 

- Las Estrategias de Gestión de Conocimiento 

- Los procesos de Gestión de Conocimiento 

- La cadena de valor de la Gestión de Conocimiento 

 

La concepción de gestión de conocimiento organizacional se refiere a la 

naturaleza de los conocimientos, los procesos de conocimiento, objetivos 

corporativos relacionados con el conocimiento y la organización orientada al 

conocimiento. Los fundamentos del conocimiento corporativo están 

relacionados con la memoria corporativa, la auditoría del conocimiento, la 

relación con el medio ambiente, la comprensión del conocimiento tácito y 

explícito, metodologías de GC, la innovación, las buenas prácticas de GC, la 

tecnología y la vigilancia humana, gestión de la información y la propiedad 

intelectual. Estrategias  GC son internas, externas, operacional, estratégico y los 

del proyecto de Gestión de Conocimiento en sí. Procesos de GC se refieren a 

información de identificación, gestión de la información y documentación de la 

información, la transferencia de conocimiento, la comunicación y la gestión 

humana. Por último, los procesos o estrategias relacionadas con la cadena de 

valor de GC son: la identificación de las habilidades, el conocimiento, la captura 

de la codificación y el apoyo del conocimiento, haciendo accesible el 

conocimiento y su reutilización. 

 

La concepción organizacional de la gestión del conocimiento hace referencia a 

la naturaleza del conocimiento, los procesos y estrategias de la gestión del 

conocimiento, los objetivos corporativos de gestión del conocimiento y la 

organización orientada al conocimiento. Esta última a su vez comprende el 

diagnóstico de la situación del conocimiento, la definición de la organización 

como explotadora y seguidora de conocimiento o como exploradora y líder de 

conocimiento; la relación con las políticas y estrategias institucionales de GC; 

la disposición individual, colectiva, institucional e interinstitucional hacia el 

conocimiento y el aprendizaje; y finalmente los principios básicos para 

compartir conocimiento, para el aprendizaje individual, colectivo e 

institucional, para la comunicación abierta y para la generación de confianza. 

(De Long & Fahey, 2000; Drucker, 1988; Giraldo, Martínez & Vásquez, 2011; 

Rodríguez, 2006) 

 

El conocimiento corporativo hace referencia a la memoria corporativa y la 

propiedad intelectual que posee la empresa; a los resultados de la auditoría de 

conocimiento individual, colectivo e institucional; a la relación con el entorno; 



 

a la comprensión de los conocimientos tácitos y explícitos de la organización; 

a las metodologías de gestión el conocimiento; a la innovación; a las buenas 

prácticas de GC; a la vigilancia tecnológica y humana y finalmente a la gerencia 

y auditoría de la información. (Alvesson, 1995; Andrew, Arvind & Segars, 

2001; Liebowitz, 2000; Martínez & Vásquez, 2011; Renn, 1998) 

Las estrategias de GC se refieren a las estrategias internas de la empresa, en 

relación con programas de formación y capacitación para la educación 

empresarial, la preservación y continuidad del conocimiento, las lecciones 

aprendidas, los programas de estimulación de la creatividad y la innovación, las 

ferias de conocimiento, los consultorios de conocimiento, los programas de 

mentoría y tutorías para formación de aprendices, entre otros. A las estrategias 

corporativas de la empresa orientadas a la gestión del conocimiento: estrategias, 

políticas, programas y planes de desarrollo, así como sistemas de regulación. 

Hace referencia igualmente a las estrategias propias de la operación de la 

gestión de proyectos de GC. Finalmente hace referencia a estrategias externas: 

comunidades de práctica, redes empresariales, convenios para proyectos 

compartidos, investigación, desarrollo e innovación, relaciones Universidad-

Empresa-Estado, grupos para desarrollar proyectos de riesgo compartido, 

estudios en entidades de tipo estatal, investigación de mercados, pertenencia a 

gremios o asociaciones, entre otros. (Daft & Weick, 1984; Davenport & Prusak, 

1998; Liebesking, 1996; O’Dell & Grayson, 1998; Vasquez, 2011a, 2011b) 

 

Los procesos de GC, por su parte, hacen referencia a la identificación de 

sistemas de información y de auditoría de información, de vigilancia 

tecnológica y humana, y de valor de uso y de transacción de información. A la 

documentación de los sistemas de clasificación y del valor de uso y de 

transacción de la información. A la gestión de la información, la gestión de la 

documentación interna, externa y pública. A la transferencia del conocimiento, 

como mediación del aprendizaje y el desarrollo de espacios para compartir 

conocimiento. A la comunicación del conocimiento en relación con canales y 

control. A la gestión humana en relación con normas y acuerdos de propiedad 

intelectual y derechos de autor, a la existencia de programas de desarrollo 

humano, a los incentivos para el trabajo en equipo y la configuración de equipos 

de alto desempeño, a las estrategias de motivación y desarrollo del liderazgo y 

a los ambientes de trabajo colaborativo. (Barragán, 2009; Beckman, 1999; 

Burden, 2000; Hernández & Martí, 2006) 

Finalmente la cadena de valor de la gestión del conocimiento se refiere a la 

identificación de los conocimientos, su captura, su codificación y 

documentación, la accesibilidad de esos conocimientos y su reutilización. 

(Davenport, De Long & Beers, 1998) 

 

 

 

 

 

 



 

           

        

 
Figura 2.  Gestión del Conocimiento (Ver anexo 2) 

Fuente: Martínez, Vásquez y Atehortúa (2013) 

 

3.3 Preparación y Gestión del Proyecto de Gestión de Conocimiento 

 

Esta fase de la metodología se direcciona a partir del modelo de gestión de 

conocimiento seleccionado para la empresa, y  de los objetivos que se pretende 

lograr con la implementación de la gestión de conocimiento. Esta etapa 

comprende dos partes a su vez, la Preparación o formulación del Proyecto,  y  

la Gestión o Planificación de su ejecución. La primera se orienta mediante el 

estándar propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial ONUDI (Behrens & Hawranek, 1994) para la formulación 

y evaluación de proyectos de inversión. La segunda, Gestión del Proyecto, se 

realiza  a la luz del estándar propuesto por el Instituto de Gerencia de Proyectos 

de los Estados Unidos -Project Management Institute  (PMI, 2008). Una vez 

realizada la fase de ejecución, finaliza con el abandono o el cierre del proyecto 

(Sapag, 2007) 

 

Para lograr los objetivos del proyecto de Gestión de Conocimiento, se elaboran 

los estudios que sugiere la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) para la formulación de un proyecto de inversión. 

Para ello se realizan una serie de estudios que se presentan de manera resumida 

a continuación. 

 

El origen de la propuesta está relacionado con la concepción de la idea, la 

relación de esa idea con la visión y la misión, las estrategias y las políticas 

corporativas de la empresa, y finalmente con el análisis de la idea del proyecto. 

 



 

El estudio o evaluación de la Idea de Proyecto hace referencia a un análisis de 

la necesidad, el deseo, la oportunidad, o el problema que se requiere resolver 

con la ejecución de proyecto: 1) El estudio del Mercado, hace alusión al análisis 

de oferentes y demandantes del bien o servicio  a ofrecer. En este caso la 

demanda es interna, mientras que los oferentes suelen ser asesores externos; 2) 

El estudio Técnico, se refiere al tipo y tamaño de los requerimientos técnicos 

para soportar la implementación de la GC. Tiene en cuenta las especificaciones 

y el tamaño de los requerimientos, su ubicación espacial y organizacional y los 

procesos que demanda el proyecto; 3) El estudio Organizacional, hace 

referencia a la estructura organizacional del proyecto, las responsabilidades y 

funciones de las personas a cargo del proyecto; perfiles, experticia y 

competencia intelectual de las personas que asistirán la implementación que se 

pretende realizar en la empresa.4) El estudio Legal comprende todos los asunto 

relativos a permisos, autorizaciones, licencias, contratos  u otros, que requiera 

el proyecto de GC y un análisis de la normatividad del país y de la organización, 

en relación con la propiedad intelectual, los derechos de autor; 5) La evaluación 

socio-económica; analiza el impacto social derivado de la implementación del 

proyecto de GC en el medio o entorno inmediato. 6) En el estudio económico, 

se realiza un estimativo de las inversiones en que se requiere incurrir para 

realizar la implementación 7) En la evaluación financiera, se analiza la 

viabilidad de realizar la inversión, las fuentes de financiación y se realiza una 

valoración de intangibles, la generación de valor y los productos o entregables, 

tangibles e intangibles del proyecto. 

 

Una vez finalizado el proceso de formulación del proyecto, si la inversión del 

proyecto es factible, se inicia la fase de gestión o planificación de la ejecución. 

Para ello el Project Management Institute (PMI, 2008) propone considerar 

nueve (9) áreas de gestión. Para el PMI la Gestión del Proyecto, se deberá 

contemplar, entre otras las siguientes acciones a realizar:  

• La gestión de la planeación de la ejecución del proyecto, comprende el análisis 

de la cultura organizacional que facilita la creación de ambientes favorables a 

la participación y la colaboración o desfavorables en términos de poder y 

generación de conflictos, siempre buscando la construcción de una identidad 

organizacional enfocada a la gestión del conocimiento. Comprende además el 

análisis de la estrategia organizacional, la cual deberá estar soportada en la 

visión y la misión, las estrategias, las políticas y los objetivos corporativos. 

Finalmente se revisa la estructura organizacional, para diferenciar los tipos de 

estructuras que favorecen ambientes participativos y colaborativos o aquellos 

que favorecen ambientes de poder y generación de conflictos.  

• La gestión de la integración de la gestión del proyecto, en términos 

administrativos, de la información, del conocimiento y del capital intelectual.  

• La gestión del alcance del proyecto.  

• La gestión del riego. 

• La gestión del tiempo del proyecto, en relación con la eficiencia, la eficacia, 

la efectividad y la productividad. 

• La gestión de la calidad del proyecto, respecto a la planeación, la ejecución y 

los productos a entregar.  



 

• La gestión del personal del proyecto, tanto interno, como externo, asesores, 

consultores, prestadores de servicios.  

• La gestión de la comunicación del proyecto, que comprende el acceso al 

conocimiento inter-empresarial e intra-empresarial, la transferencia de 

conocimiento, los procesos de comunicación, las actividades del proceso de 

comunicación, el control de la información y de la comunicación, los problemas 

de la comunicación, la gestión de la información y de los sistemas de 

información. 

• Gestión de los aprovisionamientos. 

 

 

Por último, la etapa de cierre se refiere a la evaluación ex post del proyecto 

relacionado con su estructura, la estrategia y la cultura; y su evaluación en 

relación con su cierre definitivo, en su mantenimiento o transformación en la 

actividad regular o proceso dentro de la empresa. En la figura 3  se presenta la 

parte del modelo que comprende la fase 3 de la metodología. 

 

 
 

  

Figura 3.  Preparación y Gestión del Proyecto de GC. (Ver anexo 3) 

Fuente: Martínez, Vásquez y Atehortúa (2013) 

 

 

Finalmente el abandono del proyecto hace referencia a: 

 

• El cierre del proyecto, en relación con la finalización del proyecto y la 

liquidación de contratos, el valor de salvamento y la evaluación de los logros; 



 

y la transformación del proyecto en un proceso normal de la empresa, a través 

de empoderamiento del conocimiento logrado.  

• La evaluación ex post del proyecto, en relación con los cambios en la 

estructura, la estrategia y la cultura organizacional.  

• Las lecciones aprendidas del proyecto, en relación con aciertos y desaciertos, 

aprendizajes y des aprendizajes, problemáticas y fallas del proyecto, 

transformaciones y mejoras y finalmente, creaciones en innovaciones. 

 

3.4 Evaluación del Impacto de la Implementación de Gestión de 

Conocimiento 
 

Esta fase se refiere a la evaluación de los resultados obtenidos con el proyecto 

de gestión de conocimiento en la empresa. Con el fin de orientar la evaluación 

del impacto logrado con la implementación del proyecto de Gestión de 

Conocimiento (GC), se definen indicadores para estimar los alcances en 

términos de aprendizaje, la creación de valor, el efecto en la estrategia, 

estructura y cultura organizacional, las metodologías, los instrumentos y la 

cadena de valor. Adicionalmente, la evaluación del desempeño, los sistemas de 

control, el uso de las tecnologías y las dinámicas del conocimiento. 
 

El impacto de la implementación de proyectos de gestión de conocimiento 

(Figure 4)  podría ser  

Expresado en términos de los objetivos a ser alcanzados en los siguientes 

aspectos: 
 

• Aprendizaje Organizacional: individual, colectivo, organizacional e intra-

organizacional. (Adiaenséns, 2008; Alvarez, 2003; Argyris & Schön, 1978; 

Biech, 2008; Garnett & Young, 2008; McAdam & McCreedy, 1999; Naranjo, 

et.al., 2009; Ventura, 2003; ) 
 

• Creación de valor: valoración del conocimiento, desarrollo de metodologías 

de beneficios, capital intelectual (capital estructural, capital humano, capital 

relacional), valoración de intangibles. (Álvarez, 2003; Polanyi, 1996; Sveiby, 

2000) 
 

• Cultura Organizacional: cambio organizacional en el sistema de bienes 

inmateriales (ideas), bienes sociales y bienes materiales. (Aktouf, 2001; 

Argyris, 1993; Bédard, 2004; Branch, 2002; Kotter, 1996; Morgan, 1998) 
 

• Estructura Organizacional: sistemas de información, de comunicación y de 

control; estructura jerárquica, poder y toma de decisiones; procesos 

organizacionales, planes, procedimientos y programas. (Mintzberg, 1992; 

Mintzberg & Mchung, 1985; Carnoy, 2001, Mintzberg, 2001, Zapata, 2009) 
 

• Estrategia Organizacional: misión y visión organizacional, objetivos 

corporativos, política organizacional, estructura organizacional, cultura 

organizacional, prospectiva y futuro. (Riesco, 2006; Prahalad, 1990, 1994, 

1998, 2006) 



 

 

• Metodologías de Gestión de Conocimiento: funcionales o por programas, 

operativas y corporativas. 

 

• Instrumentos de Gestión de Conocimiento: individuales, colectivos, 

organizacionales e intra-organizacionales.  
 

• Cadena de Valor de la empresa: identificar, capturar, codificar y documentar 

conocimientos, hacerlos accesibles y reutilizarlos.  
 

• Evaluación del desempeño: planes y programas de educación y formación, 

retribución basada en el conocimiento, gestión por competencias, trabajo 

flexible. (Argyris & Geoffrey, 1994) 
 

• Control procesos: auto-control, retroalimentación, auto-gestión. 
 

• Tecnología: software, hardware, internet, groupware, repositorios de 

conocimiento, sistemas de información, mapas de conocimiento, portales de 

conocimiento, inteligencia de negocio, gestión de documentos electrónicos, 

herramientas de inteligencia competitiva, entre otros. (Paniagua y cols., 2007; 

Alavi y Leidner, 2001; Markus, 2001; Chang y otros, 2005; Rueda, 2012; 

Tissen, Andriessen y Lekane, 2000; Kerschberg, 2001; Meroño, 2005) 
 

La dinámica del conocimiento: uso y aplicación del conocimiento, generación 

del conocimiento, acumulación del conocimiento, transferencia del 

conocimiento, venta del conocimiento. Valor de uso y de transacción del 

conocimiento. (Giraldo & Martínez, 2011; Nonaka & Takeuchi, 1995, 1999) 

 
  

Figura 4. Impacto del Proyecto de Gestión de Conocimiento (Ver anexo 4) 

Fuente: Martínez, Vásquez y Atehortúa (2013) 



 

Conclusiones 

 

La metodología propuesta integra tres aspectos fundamentales de un proyecto, 

los cuales generalmente se analizan de manera independiente; la preparación, 

la ejecución y la evaluación del impacto del proyecto. Por esto, aplicar la 

metodología en la implementación de una estrategia de GC en la empresa, 

permite planificar mejor la ejecución del proyecto, controlar el logro de los 

objetivos, así como evaluar los efectos de la implementación de la estrategia de 

GC adoptada en la empresa. 

 

La metodología integra en la implementación del proyecto de GC, aspectos 

humanos y técnicos de la empresa, los cuales regularmente son factor de riesgo 

en la implementación de una estrategia de GC. Para ello, vincula en la 

planificación y ejecución del proyecto aspectos como la cultura, la estructura y 

la estrategia. Por esto, constituye un aporte a los estudios sobre la 

implementación de proyectos de GC en la organización. 

 

En vista de que la metodología integra la evaluación del impacto ocasionado en 

la empresa por la implementación del proyecto de GC, es posible analizar la 

efectividad de las fases de planificación y ejecución del proyecto, así como de 

la estrategia de GC adoptada por la empresa. Por esto, la aplicación de la 

metodología permite obtener información relevante, para orientar a futuro, 

procesos de implementación de estrategias de GC en la empresa. 

 

Hasta el momento el modelo no ha sido ampliamente difundido, ni por tanto 

implementado en la empresa, por lo que no se dispone de  resultados que 

permitan evaluar su efectividad, pertinencia y la necesidad de introducir 

mejoras. 
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