
Vol. 24 (2024): 1194-1202 ISSN 1578-8768
©Copyright of the authors of the article.Reproduction

and diffusion is allowed by any means, provided it is do-
ne without economical benefit and respecting its integrity.

Modelo estructural de la gestión del conocimiento en el desarrollo
organizacional universitario

Oscar J. Jimenez Flores1*, Juan U. Jimenez Castilla2, Victor J. Jimenez Flores1,

Yoselin V. Gutierrez Rojas3, Carla S. Nuñez Melgar Arias4, Juan C. Jimenez Flores4
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Resumen

La integración de la gestión del conocimiento (KM) en el desarrollo organizacional (OD) es un recurso esen-
cial para fortalecer las actividades empresariales, generando notoriedad en el ámbito universitario, donde se ha
adoptado la KM para mejorar diferentes aspectos relacionados al desarrollo organizacional. Este estudio buscó
analizar la relación entre la KM y el OD para luego desarrollar el modelo estructural en el contexto universitario.
La muestra incluyó 625 profesionales involucrados en la gestión universitaria de cinco universidades peruanas,
seleccionados a conveniencia por la homogeneidad de la población. Para evaluar esta relación, se empleó Pearson
y el análisis de regresión, demostrando la relación significativa entre los componentes de la KM y los aspectos clave
del OD validados para el modelo estructural. El análisis también resaltó la importancia crucial de los componentes
de la KM, como la creación, intercambio, almacenamiento, aplicación y adquisición de conocimientos, para el
logro efectivo del OD. Estos hallazgos no solo proporcionan una comprensión más profunda de la interconexión
entre la KM y el OD en la gestión universitaria, sino que también sugieren posibles estrategias para implementar
prácticas de KM alineadas con los objetivos del OD universitario.

Palabras claves: Prácticas de conocimiento, modelo de conocimiento, flujo de conocimiento, gestión univer-
sitaria.

Abstract

The integration of knowledge management (KM) into organizational development (OD) is considered an essential
resource to strengthen business activities and gain recognition in the academic sphere. This study aimed to analyze
the relationship between KM and OD, focusing on the university context. The sample consisted of 625 professionals
in university management from five Peruvian universities, selected for convenience due to population homogeneity.
Pearson and regression analyses were employed to evaluate this relationship, revealing a significant connection bet-
ween KM components and key aspects of OD validated in the structural model. The analysis highlighted the crucial
importance of KM components such as knowledge creation, exchange, storage, application, and acquisition for
effectively achieving OD objectives. These findings not only provide a deeper understanding of the interconnection
between KM and OD in university management but also suggest possible strategies for implementing KM practices
aligned with university OD goals.

Keywords: Knowledge practices, knowledge model, knowledge flow, university management.
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1. Introducción
En el ámbito académico y organizacional, las universidades desempeñan un papel crucial como centros de genera-
ción, difusión y aplicación del conocimiento (Ugwu & Ejikeme, 2023). En este contexto, la gestión del conocimiento
(KM) emerge como una herramienta esencial que permite a estas instituciones maximizar su potencial en pro del
desarrollo organizacional (OD) (H.-H. Pham et al., 2023). En consecuencia la KM y el OD convergen como com-
ponentes esenciales para la optimización de procesos y la consecución de objetivos estratégicos (Owusu, 2023;
Ribeiro & Nagano, 2023). No obstante, a pesar de la aparente interdependencia entre KM y OD, existe un vaćıo
palpable en la literatura respecto a cómo estas disciplinas interactúan y se potencian mutuamente en el contexto
universitario (Onifade et al., 2023).

La problemática radica en que, a pesar de la creciente importancia del KM en el mundo corporativo, muchas
universidades aún no han adoptado plenamente sus prácticas (Nemati-Anaraki et al., 2023). Esto puede deberse
a una variedad de factores, incluyendo la resistencia al cambio, la falta de recursos o simplemente la falta de
conciencia sobre los beneficios que la KM puede aportar (Morshedi et al., 2023). Sin una gestión adecuada del
conocimiento, las universidades pueden enfrentarse a desaf́ıos como la redundancia en la investigación, la falta
de colaboración entre departamentos o la baja capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno
educativo superior (González Roys et al., 2023). Aunque la gestión del conocimiento (KM) ha sido ampliamente
estudiada en el contexto corporativo, aún hay escasez de literatura que se centre espećıficamente en como adoptar
la KM en las universidades (Roys, 2022). Los componentes del KM, como la creación de conocimiento (KR),
el intercambio de conocimiento (KS), la adquisición de conocimiento (KA), el almacenamiento de conocimiento
(KST) y la aplicación de conocimiento (KAP), son esenciales para cualquier organización que busque innovar y
adaptarse a un entorno en constante cambio (Fayda-Kinik & Cetin, 2023; Romeiro & Reis, 2022).

Paralelamente, el desarrollo organizacional (OD) en las universidades ha sido objeto de numerosos estudios, desta-
cando la importancia de la cultura organizacional (OC), el liderazgo y gestión (LaM), la estructura organizacional
(OS), el desarrollo de equipos (TD), la estrategia y planeación (SaP) (Daradkeh, 2023; Dneprovskaya & Shevtso-
va, 2023; Pudjiarti et al., 2022). Sin embargo, la conexión entre KM y OD no ha sido plenamente explorada en el
ámbito universitario, lo que representa un vacio de conocimiento. Por tanto, el propósito del estudio fue analizar
la relación entre la KM y sus elementos en el OD de las universidades peruanas, para luego desarrollar el modelo
estructural, evaluando cómo los componentes de la KM pueden ser implementados en el contexto universitario
para potenciar las prácticas de OD. Además, al proporcionar una comprensión más profunda y espećıfica de esta
relación en el contexto universitario, este estudio aspira a contribuir significativamente a la literatura existente y
más importante aún a ofrecer a las instituciones académicas un marco práctico para mejorar su eficiencia, inno-
vación y calidad en sus operaciones y servicios. En última instancia, al abordar esta intersección crucial, se buscó
impulsar una transformación positiva en el modelo universitario, enfocando la gestión del conocimiento como un
elemento importante para el desarrollo organizacional efectivo en la universidad.

2. Bases teóricas de la investigación
Gestión del conocimiento (KM) en el ámbito universitario

La KM representa un conjunto integral de estrategias y acciones desplegadas en el ámbito universitario con
el fin de facilitar la difusión del conocimiento académico entre estudiantes, profesores y personal administrati-
vo, este enfoque de KM puede generar conocimientos, procedimientos y técnicas organizacionales que tienen un
impacto significativo en las actividades relacionadas los procesos académicos y administrativos, lo que, a su vez,
puede resultar en un mejor desempeño organizacional (Nemati-Anaraki et al., 2023). La principal meta que persi-
guen las universidades al adoptar prácticas de KM es mantener su ventaja competitiva en comparación con otras
universidades y posicionarse en los rankings mundiales de prestigio, como el QS World University Rankings y
demás indicadores que evalúan a la organización universitaria (Atapour et al., 2023).

Las universidades, en su calidad de organizaciones altamente orientadas hacia el conocimiento, están en una
búsqueda constante de integrar prácticas de KM en sus operaciones cotidianas (N. T. Pham et al., 2022). Algunos
estudios exploraron la relación entre las prácticas de KM y las innovaciones organizacionales (IO), encontrando
una relación significativa entre ambos conceptos, además, se demostró que las prácticas de KM favorecen la im-
plementación de innovaciones en las universidades (Daradkeh, 2023; Liu & Zhang, 2022; Pudjiarti et al., 2022).
En un contexto similar, otra investigación examinó el impacto de las prácticas de KM en el rendimiento de las
universidades y concluyó que la creación, integración y aplicación del conocimiento tienen un efecto positivo en
el rendimiento y su capacidad innovadora (Kumar, 2021).
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No obstante, es importante destacar que la generación de conocimiento tiene un impacto más sustancial en la
calidad y la innovación, rendimiento organizacional y académico, en última instancia, estudios previos han eviden-
ciado una relación significativa entre las prácticas de KM y la consecución de una ventaja competitiva sostenible
(de Oliveira Araújo & da Costa Domingos, 2020; Shafiee et al., 2020). Las investigaciones sostienen que las univer-
sidades deben comprometerse en la creación, almacenamiento, compartir y aplicar el conocimiento, identificando
y formulando dicho conocimiento como una estrategia clave para mantener su ventaja competitiva (Alfawaire &
Atan, 2021).

En consecuencia de investigaciones anteriores, surge la necesidad imperante de analizar cinco prácticas o fa-
ses fundamentales de la KM en el contexto universitario, estas prácticas se pueden definir como: a) la creación de
conocimiento, que implica la continua difusión, generación y conversión de diferentes tipos de conocimiento; b)
la adquisición de conocimiento, que se refiere al esfuerzo por obtener conocimiento de fuentes internas y externas
a la organización para enriquecer sus activos intangibles; c) el almacenamiento de conocimiento, que consiste en
agregar, estructurar, clasificar y mantener el conocimiento en diversas formas, como bases de datos y documentos;
d) el intercambio de conocimientos, que se trata de difundir diversos tipos de conocimiento durante los procesos
organizaciones, fomentando la creación de nuevo conocimiento por parte de los empleados; y e) la aplicación
del conocimiento, que involucra la utilización del conocimiento existente para tomar decisiones y llevar a cabo
operaciones con el fin de alcanzar objetivos estratégicos y operativos.

Desarrollo organizacional (OD) en el ámbito universitario

El OD puede conceptualizarse como un proceso constante y en evolución destinado a generar y perfeccionar
el conocimiento en aras de cumplir con los objetivos organizacionales, los cuales incluyen la mejora continua y la
generación de ventajas competitivas (Geronimo et al., 2022). La aspiración de convertirse en organizaciones que
promuevan actividades orientadas al OD se presenta como una misión de vital importancia para las universidades
(Stemberkova et al., 2021).

Como resultado, aquellas universidades que disponen de un personal capacitado y competente en la resolución de
problemas, capaz de introducir soluciones innovadoras, pueden ser identificadas como organizaciones que gestionan
el conocimiento (Yan Carlos et al., 2021). Además, el proceso organizacional se erige como un componente esencial
para que las universidades puedan afrontar de manera efectiva los cambios inesperados en el panorama global,
tales como el incremento de la población estudiantil, la calidad educativa presencial, semipresencial, a distancia
(virtual) y la incorporación de nuevas tecnoloǵıas educativas, siendo imperativo que tanto el cuerpo docente como
el personal administrativo participen en actividades de conocimiento estructuradas y diseñadas para enriquecer
de forma continua sus conocimientos, habilidades y experiencia en cada una de las fases de la KM (Stemberkova
et al., 2021).

Las universidades, al fungir como instituciones comprometidas con el OD, constantemente buscan transformar
sus prácticas convencionales en prácticas orientadas al OD, lo que facilita que el personal de la institución sea
autosuficiente en su búsqueda de progreso a lo largo de su vida profesional (Alfawaire & Atan, 2021). Algunos
estudios exploraron la relación entre el OD y la capacitación del personal docente en el uso de herramientas web
2.0 para sus procesos académicos, evidenciando que los docentes utilizaron en gran medida prácticas académicas
organizaciones electrónicas (Yan Carlos et al., 2021). Otros estudios investigaron sobre los factores que inciden
en el OD para los estudiantes mediante la adopción de prácticas fundamentales de aprendizaje organizacional,
evidenciando que el aprendizaje formal, no formal, tácito y expĺıcito, puede contribuir al OD (Araei & Mehr, 2020).

En base a las investigaciones anteriores, se torna esencial abordar las cinco prácticas primordiales del OD identifi-
cadas en el entorno universitario: a) Soporte para el aprendizaje y generación de nuevas ideas, esta práctica tiene
como objetivo fomentar el aprendizaje continuo en la universidad y promover la generación de conocimiento, ideas
y perspectivas innovadoras que puedan ser aplicadas para enriquecer los conocimientos del personal universitario
en todos sus niveles; b) Aprendizaje formal, esta práctica engloba a los programas de formación académica y sus
procesos de aprendizaje, permitiendo que el personal adquiera de manera efectiva información relevante para el
desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos; c) Aprendizaje proveniente de fuentes externas, esta práctica
reconoce la posibilidad de adquirir conocimientos desde fuentes externas, como la internet y otras instituciones
educativas de formación académica, que promueven la adquisición de conocimientos y habilidades; d) Aprendizaje
informal, esta práctica involucra procesos de aprendizaje entre el personal universitario de manera informal e
inmediata, sin requerir de una estructura formal, pero que se originan entre los actores que participan de los
procesos académicos y administrativos.
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Relación entre la gestión del conocimiento (KM) y desarrollo organizacional (OD) en las universi-
dades

Varios estudios previos han abordado esta relación como una dimensión que conecta la Gestión del Conocimiento
(KM) y el Desarrollo Organizacional (OD), sin profundizar en las subrelaciones de cada práctica interna dentro de
estos campos (Nemati-Anaraki et al., 2023). Entre estos estudios se verificaron que la KM se posiciona como un
ámbito que ejerce efectos positivos y significativos sobre el dominio del aprendizaje organizacional (Atapour et al.,
2023; Daradkeh, 2023). Otros estudios identificaron que el OD resultó ser positivamente beneficioso para mejorar
los resultados de la KM, desempeñando un papel mediador entre las capacidades y los beneficios derivados de
la KM, siendo importante destacar que hasta el momento, se ha investigado de manera limitada las relaciones
entre la KM y OD, sin abordar las prácticas de adquisición de conocimiento, que incluyen el aprendizaje interno,
externo, formal, informal, tácito y expĺıcito (Stemberkova et al., 2021; Yan Carlos et al., 2021).

Por tanto es necesaria la investigación ya que se enfoca de manera espećıfica en el impacto de la KM, a través
de la creación, adquisición, intercambio, almacenamiento y aplicación de conocimientos, en el OD, incorporando
el soporte para el aprendizaje y generación de nuevas ideas, el aprendizaje formal, el aprendizaje proveniente de
fuentes externas y el aprendizaje informal. Es aśı, que el presente estudio se distingue al abordar minuciosamente
la relación entre la KM y el OD en el entorno de las universidades peruanas, ello incluye un análisis de regresión
entre la gestión del conocimiento (KM) y el desarrollo organizacional (OD).

La Figura 1, muestra el modelo teórico propuesto en base a la literatura previa entre los componentes de la
KM y las prácticas del OD mientras se clasifican los elementos principales.

Figura 1: Modelo teórico de la KM y el OD.

3. Metodoloǵıa
La población objeto de estudio comprende el conjunto de profesionales involucrados en la gestión organizacional
universitaria en Perú, esta población se distribuye en 5 universidades de todo el Perú, sumando un total de 625
profesionales, y dada la heterogeneidad de la población, se optó por una técnica de muestreo no probabiĺıstico y
a conveniencia, empleando el total de la población.

Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario estructurado en dos secciones, la primera sección de 18
items recopila información sobre la gestión del conocimiento (KM) y sus componentes: creación de conocimiento
(KR), intercambio de conocimiento (KS), adquisición de conocimiento (KA), almacenamiento de conocimiento
(KST) y aplicación de conocimiento (KAP). Mismos que formarán parte de los estad́ısticos para demostrar el
objetivo del estudio.

Y la segunda sección de 20 items se centró en evaluar el desarrollo organizacional (OD) y sus prácticas: cultura
organizacional (OC), liderazgo y gestión (LaM), estructura organizacional (OS), desarrollo de equipos (TD),
estrategia y planeación (SaP). Estas prácticas fueron consideradas en el modelo estructural para afianzar el
modelo estructural y comprender las relaciones de maneras más precisa.
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Ambas secciones del cuestionario relacionadas con la gestión universitaria emplearon la escala ordinal tipo Likert
de cinco puntos, esta escala ha demostrado ser más eficiente en términos de confiabilidad y validez en comparación
con escalas de mayor longitud.

Para garantizar la validez de contenido del cuestionario, se sometió a la evaluación de 12 expertos con grado
de doctor en las áreas de administración, gestión, tecnoloǵıas de la información y procesos organizacionales. Sus
observaciones y sugerencias fueron integradas en la versión final del instrumento, siendo la confiabilidad medida
a través del coeficiente alfa de Cronbach con un valor de 0.951, y una prueba binomial de significación exacta de
0.924, lo que indica un nivel excelente de consistencia del instrumento, realizando además una prueba de multi-
colinealidad observable en la tabla 1.

Sobre el proceso de recolección de datos, este se llevó a cabo mediante el env́ıo del cuestionario a los 625 profe-
sionales seleccionados con una duración de cinco meses y tras el proceso de seguimiento, filtrado y validación, se
contó con el 100 % de cuestionarios válidos para el análisis estad́ıstico correspondiente.

Previo al análisis principal, se realizaron pruebas para verificar la normalidad y multicolinealidad de los datos, la
tabla 1 presenta los resultados de estas pruebas.

Tabla 1: Prueba de normalidad de datos y multicolinealidad.

Normalidad Multicolinealidad
Elemento Asimetŕıa Curtosis Tolerancia VIF

Creación de conocimiento (KR) de KM -0.012 -0.050 0.917 1.090
Intercambio de conocimiento (KS) de KM -0.036 -0.089 0.957 1.045
Adquisición de conocimiento (KA) de KM -0.064 0.020 0.835 1.070
Almacenamiento de conocimiento (KST) de KM -0.075 -0.105 0.916 1.092
Aplicación de conocimiento (KAP) de KM -0.097 0.008 0.913 1.095
Cultura Organizacional (OC) de OD -0.017 -0.067 0.883 1.017
Liderazgo y Gestión (LaM) de OD -0.087 -0.089 0.910 1.099
Estructura Organizacional (OS) de OD -0.002 -0.025 0.908 1.101
Desarrollo de Equipos (TD) de OD -0.048 0.046 0.965 1.036
Estrategia y Planeación (SaP) de OD -0.059 -0.046 0.920 1.087

Siendo que los VIF es inferior a 5.000 y la tolerancia es superior a 0.200, los datos cumplen con los supuestos de
normalidad y ausencia de multicolinealidad, lo que permite proceder con análisis estad́ısticos más avanzados.

4. Resultados y discusión
Para determinar la relación entre las componentes de la gestión del conocimiento (KM) y las prácticas del desarrollo
organizacional (OD), se llevó a cabo un análisis de Pearson, la tabla 2 muestra estas relaciones.

Tabla 2: Resultado de Pearson.

Elemento KR KS KA KST KAP OC LaM OS TD SaP
KR 1
KS .510** 1
KA .457** .441** 1
KST .408** .292** .341** 1
KAP .379** .336** .314** .555** 1
OC .343** .317** .416** .438** .399** 1
LaM .240** .159** .226** .402** .202** .256** 1
OS .288** .351** .411** .389** .256** .378** .270** 1
TD .434** .377** .243** .555** .493** .402** .328** .381** 1
SaP .038** .007** .135** .132** .021** .141** .215** .215** .144** 1

Los resultados de Pearson obtenidos indican que existe una relación significativa y de magnitud media entre la
mayoŕıa de los elementos. Sin embargo, es importante destacar que la relación entre la creación de conocimiento
(KR), el intercambio de conocimiento (KS) y la aplicación de conocimiento (KAP) con la estrategia y planeación
(SaP) es baja, aunque sigue siendo positiva y significativa en términos de relación directa.

Sobre la discusión del resultado de Pearson, este estudio examinó y analizó la relación entre los elementos de
la KM y OD, en comparación con investigaciones previas, demostrando que nuestros hallazgos presentan con-
tribuciones significativas que enriquecen la comprensión de esta dinámica (Daradkeh, 2023; Dneprovskaya &
Shevtsova, 2023; Pudjiarti et al., 2022), incluso algunos estudios han destacado la importancia de la KM en el
contexto organizacional, mientras que otros han explorado las prácticas espećıficas del OD, siendo este hallazgo
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coherente con otros que destacan la complejidad de alinear estrategias organizacionales con iniciativas de gestión
del conocimiento (Owusu, 2023; Ribeiro & Nagano, 2023). Inclusive otros autores han señalado que la efectividad
de la KM puede depender no solo de la calidad de los procesos de gestión interna de la universidad, sino también
de la capacidad de adaptarse a cambios externos y alinear los esfuerzos con los objetivos estratégicos (H.-H. Pham
et al., 2023).

Para el análisis de modelos con SmartPLS, se evaluó el modelo de medida y el modelo estructural en todos
los elementos de la KM y OD como se muestra en la tabla 3, siendo la varianza promedio extráıda (AVE), la
confiabilidad compuesta (CR) y el valor del Alfa de Cronbach (CA), los que alcanzaron el nivel requerido, ob-
servando que toda la carga factorial es superior a 0.70 tanto en CR como CA. Además, la validez discriminante
se logró porque el valor de la ráız cuadrada de AVE es mayor que la carga cruzada como se muestra en la tabla
3. En consecuencia, estos resultados observados, sugieren que los elementos medidos en el modelo de medida son
confiables y convergentes, lo que significa que los ı́tems utilizados para medir cada elemento están relacionados de
manera consistente y que la varianza observada es capturada adecuadamente, por ende, estos hallazgos respaldan
la validez y confiabilidad del modelo.

Tabla 3: Modelo de medida de los elementos KM y OD.

Elementos AVE CR CA
KR 0.82 0.93 0.89 0.91
KS 0.91 0.91 0.87 0.78 0.88
KA 0.89 0.90 0.80 0.88 0.81 0.89
KST 0.85 0.95 0.93 0.87 0.89 0.78 0.91
KAP 0.83 0.91 0.86 0.86 0.88 0.91 0.71 0.93
OC 0.82 0.88 0.84 0.85 0.87 0.90 0.93 0.75 0.95
LaM 0.81 0.93 0.88 0.84 0.86 0.89 0.92 0.95 0.80 0.96
OS 0.87 0.92 0.89 0.83 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 0.75 0.89
TD 0.79 0.85 0.79 0.82 0.84 0.87 0.90 0.93 0.96 0.99 0.70 0.91
SaP 0.91 0.94 0.97 0.81 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 0.99 0.97 0.93

Es discutible, que si bien el modelo de medida demostró que existe una relación existente entre la KM y el OD
con respecto a los resultados estad́ısticos inferenciales observados en la tabla 3. Estos hallazgos son congruentes
con los resultados de estudios previos (González Roys et al., 2023; Nemati-Anaraki et al., 2023; Roys, 2022).
Por tanto, el resultado implica que la KM puede generar progreso en el OD para los elementos relacionados a la
cultura organizacional, el liderazgo y gestión, la estructura organizacional, el desarrollo de equipos y la planeación
estratégica de manera significativa. Además se presume que si las universidades peruanas implementan la KM, la
gestión estratégica contará con mecanismos del OD continuos que aseguren su crecimiento con alto valor siempre
y cuando adopten prácticas de conocimiento (Onifade et al., 2023; González Roys et al., 2023).

Sobre el análisis del modelo estructural presente en la tabla 4 y figura 2, estos revelan una relación directa
entre la KM y OD con un valor de significancia (P) menor a 0.05 y coeficiente (B) de 0.472, lo que subraya la
importancia cŕıtica de integrar eficazmente la KM en las estrategias de desarrollo organizacional universitaria. Y
sobre los eficientes (B) de los elementos de KM, la creación de conocimiento (0.387), la adquisición de conoci-
miento (0.119), el almacenamiento de conocimiento (0.149), el intercambio de conocimiento (0.151) y la aplicación
de conocimiento (0.135), enfatizando la necesidad de gestionar el conocimiento de manera efectiva en la toma de
decisiones y procesos organizacionales para lograr un impacto significativo en el OD.

Tabla 4: Ruta del modelo estructural.

Inicio Fin B Desv. Est. T P
Gestión del conocimiento (KM) Desarrollo organizacional (OD) 0.472 0.045 10.49 0.000
Creación de conocimiento (KR) Desarrollo organizacional (OD) 0.387 0.043 9.065 0.008
Adquisición de conocimiento (KS) Desarrollo organizacional (OD) 0.119 0.046 2.587 0.012
Almacenamiento de conocimiento (KA) Desarrollo organizacional (OD) 0.149 0.042 3.548 0.015
Intercambio de conocimiento (KST) Desarrollo organizacional (OD) 0.151 0.052 2.904 0.009
Aplicación de conocimiento (KAP) Desarrollo organizacional (OD) 0.135 0.045 3.612 0.011
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Figura 2: Modelo estructural de KM en OD.

Según estudios previos la redacción entre la KM y OD como se muestra en el modelo estructural, son compatibles
y concuerdan según (Nemati-Anaraki et al., 2023; Daradkeh, 2023; Liu & Zhang, 2022; Pudjiarti et al., 2022),
además el efecto más alto suele estar entre la creación de conocimiento (KR), seguido por el intercambio de
conocimiento (KS), almacenamiento de conocimiento (KST), aplicación de conocimiento (KAP) y adquisición de
conocimiento (KA), siendo que estos resultados concuerdan con otros autores (H.-H. Pham et al., 2023; (Ugwu
& Ejikeme, 2023; Alfawaire & Atan, 2021). Finalmente es necesario que las universidades peruanas consideren
los elementos presentes en OD como parte del modelo que pudieran adoptar y acoplar en su gestión universitaria
apoyados en las TIC, considerando que este crecimiento es posible si las universidades peruanas adoptan prácticas
de KM para crear, compartir y aplicar conocimiento de manera eficiente (Owusu, 2023; Ribeiro & Nagano, 2023).

5. Conclusiones
Se ha evidenciado de manera detallada y anaĺıtica la relación entre la KM y OD en el contexto de las universidades
peruanas a través de un análisis exhaustivo de la literatura y los hallazgos presentes en el modelo estructural,
identificado interacciones significativas entre los diversos elementos de la KM y OD, lo que revela un panorama
complejo y multifacético de cómo se entrelazan para influir en el rendimiento y la eficacia organizacional uni-
versitaria en el Perú. Los hallazgos también indican que la creación, adquisición, intercambio, almacenamiento y
aplicación de conocimiento dentro de las universidades no solo son fundamentales para el avance organizacional
universitario, sino que también juegan un papel crucial en la mejora de la cultura organizacional, el liderazgo, la
estructura organizacional, el desarrollo de equipos y la estrategia y planeación, esta interconexión sugiere que las
universidades que adoptan los elementos de la KM de manera robusta y bien integradas estarán mejor posicio-
nadas para lograr un desarrollo organizacional efectivo y sostenible en el tiempo. Además, el estudio ha revelado
que, a pesar de la importancia de la KM en el ámbito de la gestión, muchas universidades aún enfrentan desaf́ıos
significativos en su implementación efectiva, estos pueden incluir elementos como resistencia al cambio, la falta de
recursos y una comprensión limitada de los beneficios tangibles de la KM, por ello se recalca la necesidad integrar
los elementos del modelo KM para que ayuden a superar estas barreras y fomentar una cultura más receptiva y
colaborativa en el desarrollo organizacional universitario. Sin embargo, el análisis también ha demostrado que,
aunque todos los elementos del modelo KM son importantes, la creación y el intercambio de conocimiento tienen
un impacto particularmente significativo en OD; esto implica que las universidades deben priorizar estas áreas
para maximizar su potencial de desarrollo organizacional, considerando que la relación entre estos componentes
de KM y prácticas de OD como la cultura organizacional y el liderazgo sugieren que una gestión efectiva del
conocimiento puede ser un catalizador para el cambio organizacional y la innovación que tanto se anhela en las
universidades peruanas.
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