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RESUMEN 

La gestión del conocimiento (GC) aborda la 
creación y el uso del conocimiento en las 
organizaciones desde un enfoque 
multidisciplinar. Un observatorio tecnológico 
busca operar adecuadamente la información 
masiva y se basa en la colaboración y el uso de 
fuentes de información de diversa índole, se 
alimenta habitualmente con información de una 
comunidad afín y después de su procesamiento 
y análisis, los resultados se ponen a disposición 
de la propia comunidad. A partir de la 
experiencia del grupo de investigación en GC y 
considerando que en la Ciudad de Buenos Aires 
no existen observatorios conocidos para la 
temática se inició el proyecto "Creación de un 
observatorio tecnológico de la gestión del 
conocimiento en la Ciudad de Buenos Aires", 
cuyo objetivo es describir, analizar y presentar 
la situación actual de la GC en la ciudad de 
referencia, a través de la construcción de un 
observatorio tecnológico. 
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conocimiento, observatorio tecnológico. 

CONTEXTO 

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
posee un Programa de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, de Sistemas de Información e 
Informática. En la Facultad Regional Buenos 
Aires (UTN.BA), en el marco del 

Departamento de Ingeniería en Sistemas de 
Información, se ha conformado en el año 2009 
el Grupo GEMIS, que lleva adelante proyectos 
en el campo de la Ingeniería en Sistemas de 
Información, Ingeniería de Software e 
Ingeniería del Conocimiento, sus aplicaciones y 
sus abordajes metodológicos.  
Desde el año 2018 el grupo lleva adelante 
proyectos de I+D vinculados a la GC, iniciando 
con el proyecto “La gestión del conocimiento 
en pequeñas y medianas fábricas de software en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires” (2018-
2020) y dándole continuidad con el proyecto 
“Arquitectura tecnológica para la gestión del 
conocimiento” (2021-2023), contando con 
trabajos finales de especialización y tesis de 
maestría. A partir de las experiencias y 
resultados obtenidos en los proyectos 
mencionados surgen las preguntas que dan 
lugar al proyecto objeto de este trabajo. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La gestión del conocimiento (GC) aborda la 
creación y uso del conocimiento en las 
organizaciones. Es un campo integrado que se 
alimenta de múltiples disciplinas que permiten 
desarrollar iniciativas en diversos ámbitos y en 
diferentes niveles dentro de las organizaciones 
[1] con un enfoque multidisciplinario orientado 
a una visión completa y sistemática [2]. 
El conocimiento, desde un enfoque 
constructivista, forma parte de la jerarquía 
DIKW [3], constituida por los datos en el nivel 
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inferior, la información en un siguiente nivel y 
el conocimiento en el tercer nivel; finalmente, 
la sabiduría constituye el nivel superior. El 
conocimiento es "la mezcla de creencias 
cognitivas (..), perspectivas, juicios, 
metodologías, (…) experiencias y expectativas 
realizadas sobre un objeto, que son adaptadas y 
potenciadas por la mente de un individuo 
(conocedor)" [4]. 

La información (I) puede definirse como una 
función de los datos [5;6] por contener tanto los 
datos (d) como su contexto (Cd), como se 
especifica en la ecuación: I = f (d) = d+ Cd 

Considerando además que se utiliza 
"insight" (i) para representar las implicaciones 
tácitas vinculadas a la información, el 
conocimiento (C) puede verse en la ecuación: C 
= p (I) = I + CI + i. 
 
Vistas de la gestión del conocimiento 

Una vista describe los conceptos, elementos y 
características de un sistema integrado desde la 
perspectiva de un conjunto de preocupaciones 
relacionadas. Existen cinco vistas de la GC: 
aspectos organizativos (estructura, cultura, 
etc.), personas (roles, responsabilidades, etc.), 
proceso (y actividades), tecnologías y medición 
[7;8].  
 
Actividades en la gestión del conocimiento 

Existen diversos modelos de GC, entre otros, el 
espiral del conocimiento de Nonaka & 
Takeuchi [9], modelo de infraestructura de 
Kerschberg [10], Integrado situacional de 
Riesco [11], de gestión tecnológica de Paniagua 
& Lopez [12] y el modelo holístico de Angulo 
& Negrón [13]. 
Para poder llevar adelante un proceso integral 
de GC es necesario: a) identificar los procesos 
claves; b) identificar los conocimientos claves 
para esos procesos; c) identificar fuentes 
internas y externas que pueden hacer aportes a 
la transmisión de dicho conocimiento; d) 
establecer mecanismos de transferencia; e) 
establecer las actividades y roles que aseguren 

el cumplimiento de esos mecanismos; y f)  
establecer hitos que permitan observar 
periódicamente la aplicación de los aspectos 
anteriores [14]. 
Entre las actividades para la ejecución de un 
sistema de GC se encuentran: identificación de 
las necesidades de conocimiento, creación del 
conocimiento, adquisición, compartición, 
aplicación, almacenamiento, refinamiento, 
validación [15]. 
 
Tecnologías y representación del conocimiento 

En lo referido a las tecnologías para la GC se 
considera relevante identificar cuáles pueden 
contribuir al flujo de conocimiento, apoyando 
su conversión desde explícito a tácito y desde 
tácito a explícito, qué tipos de tecnologías 
pueden apoyar al conocimiento explícito que la 
una organización posee y cómo gestionar, a 
través de las TIC, el volumen de conocimiento 
explícito contenido en las colecciones de 
documentos de una organización. Tyndale [16] 
distingue entre tecnologías de la información 
basadas en herramientas tomadas desde otras 
disciplinas que han entrado en el campo de la 
GC y tecnologías de la información basadas en 
herramientas específicas del campo disciplinar. 
El conocimiento debe ser representado de una 
manera que permita a los sistemas de 
información procesarlo activamente [17] y 
relacionar los elementos de conocimiento entre 
sí [18]. Las tecnologías y mecanismos de 
representación pueden ser incluidos en alguna 
de las siguientes categorías: técnicas de 
socialización, técnicas o modelos para la 
explicitación y representación del 
conocimiento, campos disciplinares, procesos 
lógicos y analíticos, herramientas tecnológicas 
y prácticas organizacionales [19]. 
 
Evaluación 

En tanto, los modelos de evaluación de la GC 
son abordados a partir de dos visiones 
diferentes: aquellas que definen indicadores y 
aquellas que precisan modelos de madurez. La 
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primera se basa en la definición de la gestión 
del conocimiento como un activo intangible y 
con capacidad de ser definido con un valor 
cuantificable incluido en el valor de mercado 
junto a otros activos; sus modelos no abordan 
de forma holística la evaluación y miden 
mayormente el impacto de uso del 
conocimiento y no su proceso integral. A partir 
de ello se diseñaron modelos de madurez, 
destacándose los de Pee y Kankanhalli [20], 
Chu [21] y De Freitas [22]. 
 
Observatorios tecnológicos 

El término observatorio en el campo social 
proviene de la década de 1960 cuando Wood 
propuso que las políticas urbanas sean tratadas 
como un fenómeno científico y sometidas a la 
observación [23]. Un observatorio es un 
organismo creado por un colectivo, con el fin 
de seguir la evolución de un fenómeno [24], 
normalmente de carácter social y que tiene 
como propósito “investigar (…) los contenidos 
que aparecen en el espacio de observación 
pertinente a su área de interés; e informar a la 
comunidad los hallazgos" [23].  
Los productos de un observatorio pueden 
servir, al menos, para: caracterizar una 
situación o momento; apoyar la toma de 
decisiones coyunturales y formular escenarios a 
futuro [25]. Un observatorio aspira “a 
convertirse en un centro de seguimiento y en un 
punto de referencia para la investigación social, 
científica, técnica y de acción" [26] 
El concepto de observatorio tecnológico [27] 
busca dar respuesta al problema de operar 
adecuadamente la información masiva y se basa 
en la colaboración en línea y el uso de fuentes 
de información de diversa índole, que se 
alimenta habitualmente con información de una 
comunidad afín; y después de su procesamiento 
y análisis, los resultados se ponen a disposición 
de la propia comunidad [28]. Estos 
observatorios "deben ser lugares de encuentro 
activos e inclusivos para generar reflexiones. 
Esto refuerza la capacidad de acción mediante 
la difusión de estudios e informes y conlleva a 

la creación de un centro de documentación 
abierto (...) y se crean plataformas interactivas 
que recogen y difunden información" [29]. 
Existen definiciones diversas sobre el concepto 
de observatorio tecnológico, desde la que 
afirma que es un "espacio multidimensional 
constituido por redes temáticas colaborativas 
que, de forma periódica y sistemática” [25] 
hasta las más acotadas como un espacio que 
"captura informaciones externas con el 
propósito de transformarlas en conocimientos 
específicos que conducen a sus usuarios a tomar 
decisiones" [30] o "lugar (físico o virtual) que 
permite una visión privilegiada de un campo u 
objeto de interés" [31]. 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

A partir de los proyectos llevados a cabo por el 
grupo de investigación en los últimos años y 
considerando que en la Ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, no existen 
observatorios conocidos para la gestión del 
conocimiento surgen las siguientes preguntas: 
a) ¿cuál es el nivel de implementación de 
la GC en las organizaciones en la ciudad?, b) 
¿cuáles son los abordajes de la GC en las 
organizaciones?; y c) ¿el nivel de 
implementación de GC está asociado a 
variables que caracterizan a la organización, la 
industria o la región de dicha organización? 
Estas preguntas dan lugar al proyecto "Creación 
de un observatorio tecnológico de la gestión del 
conocimiento en la Ciudad de Buenos Aires" 
con un plazo de trabajo de 48 meses. 

3. RESULTADOS 
OBTENIDOS/ESPERADOS 

El objetivo general del proyecto es describir, 
analizar y presentar la situación actual de la 
gestión del conocimiento en la Ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina, a través de 
la construcción de un observatorio tecnológico. 
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Los objetivos específicos son: a) identificar 
organizaciones que poseen sistemas de GC o 
elementos asociados a un potencial sistema de 
GC; b) identificar las vistas abordadas en la GC 
en las empresas; c) identificar las tecnologías 
utilizadas en la GC en las empresas; d) 
identificar las actividades utilizadas; e) 
identificar los mecanismos de evaluación; f) 
obtener una caracterización general de la 
situación general de aplicación de GC en la 
Ciudad de Buenos Aires; y g) presentar los 
datos a través de un observatorio tecnológico. 
En este proyecto se espera obtener como 
producto resultado una aplicación (web u con 
otra tecnología a determinar en el diseño del 
producto) como observatorio tecnológico de las 
organizaciones que poseen aplicación de 
gestión del conocimiento en la Ciudad de 
Buenos Aires, que permita navegar las 
diferentes comunas y que permita ver datos 
asociados a las características de dichas 
organizaciones. 
Para la primera parte del proyecto se seguirá el 
proceso de diseño conceptual, diseño de la 
captación y diseño de la muestra [33], mientras 
que para la producción del software se realizará 
su diseño y desarrollo y pruebas con el 
desarrollo de un prototipado evolutivo 
experimental [34;35] que consiste en desarrollar 
una solución inicial para un determinado 
problema, generando su refinamiento de 
manera evolutiva por prueba de aplicación de 
dicha solución.  

4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

El equipo se encuentra conformado por 
investigadores formados, investigadores de 
apoyo, y alumnos de grado. Esta línea de 
trabajo busca tanto la obtención de nuevos 
conocimientos como la motivación de los 
implicados para su desarrollo en la carrera de 
investigadores, además de fomentar la 
aplicación de las temáticas en su propia 
actividad profesional. Se prevé también la 

incorporación de becarios graduados a través de 
las becas BINID y se propone la integración del 
proyecto de investigación con tesis doctorales. 
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