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Resumen 

El desempeño docente está orientado a cumplir con los pilares de la educación 

universitaria, que son la transferencia de los conocimientos, realizar investigaciones 

constantemente, proyectar los servicios profesionales a la sociedad y ser un gestor de 

la educación universitaria, siendo necesario que el conocimiento sea bien manejado 

considerando que depende de la creación del conocimiento, los mismos, que son 

almacenados y transferidos a los estudiantes, quienes harán uso de los conocimientos 

según sus necesidades. La investigación, es tipo descriptivo – con un nivel 

correlacional, con diseño cuantitativo no experimental. Como instrumento fue aplicado 

una encuesta tipo cuestionario, a 64 docentes con grado de magister y doctorado de 

la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto. Los resultados demostraron que, 

existe correlación significativa (p=0,028) positiva baja (r=0,275) entre las variables 

presentadas, aceptando la hipótesis del investigador. Entre la creación del 

conocimiento y desempeño docente, se aceptó la hipótesis nula, porque no existe 

correlación significativa (p=0,06) e. Asimismo, entre la dimensión almacenamiento y 

transferencia del conocimiento y la variable desempeño docente, se aceptó la hipótesis 

del investigador, porque existe una correlación significativa (p=0,000) positiva 

moderada (r=0,402). Finalmente, en la dimensión aplicación del uso del conocimiento 

y la variable desempeño docente existe una correlación significativa (p=0,000) positiva 

moderada (r=0,573), se aceptó la hipótesis del investigado. Se concluye, que la gestión 

del conocimiento tiene influencia positiva baja en el desempeño decente. 

Palabras Clave: Gestión del conocimiento, desempeño docente, transferencia del 

conocimiento, uso del conocimiento. 
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Abstract 

The teaching performance is oriented to comply with the pillars of university education 

that are the transfer of knowledge, constantly conducting research, projecting 

professional services to society and being a manager of university education, being 

necessary a good knowledge management that It depends on the creation of 

knowledge, which is stored and transferred to the students who will make use of the 

knowledge as needed. The present investigation is applied - correlational type, with a 

non-experimental quantitative design. To collect the data, a questionnaire-type survey 

was applied to a sample of 64 teachers with a master's degree and doctorate from the 

Universidad Peruana Unión - Filial Tarapoto. The results showed that there is a 

significant (p = 0.028) low positive correlation (r = 0.275) between knowledge 

management and teaching performance. Likewise, there is no significant correlation (p 

= 0.06) between knowledge creation and teaching performance. In addition, it was 

found that there is a significant (p = 0.000) moderate positive correlation (r = 0.402) 

between the knowledge storage and transfer dimension and the teaching performance 

variable. Finally, there is a significant (p = 0.000) moderate positive correlation (r = 

0.573) between the application dimension of the use of knowledge and the teaching 

performance variable in master's and doctoral professors of the Universidad Peruana 

Unión - Filial Tarapoto. In conclusion, knowledge management has a low positive 

influence on decent performance. 

Key Words: Knowledge management, teaching performance, knowledge transfer, use 

of knowledge.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Identificación del problema 

La educación superior universitaria constituye un escenario dinámico, cada vez más 

exigente, cuyo capital intelectual debe integrarse en un mismo grupo colaborativo, 

funcionando como un resorte propulsor, capaz de integrar los conocimientos 

adquiridos con las habilidades y destrezas de cada uno de los actores que imparten 

conocimientos en las aulas. La comunicación entre los elementos de este proceso 

debe fluir libremente, partiendo del mismo principio de compartir las experiencias y 

saber que sólo la práctica proporciona. 

En el Perú, se exige que los profesionales que se dedican a la docencia universitaria 

deben tener como mínimo nivel de estudio de maestría, según el artículo 82 de la Ley 

Universitaria (Ministerio de educación, 2014). Eso significa que el docente universitario 

tiene un mayor bagaje de conocimientos teóricos, prácticos, mayores destrezas y 

habilidades adquiridas durante el proceso de estudios e investigaciones que realizó, 

tanto para obtener el grado de maestría y doctorado. Sin embargo, existen 

profesionales con grado de magister y doctor que no tienen un buen desempeño 

docente, aunque el profesional se esfuerza no satisface la demanda de sus alumnos 

o de los administradores de la institución. Por ello, es necesario revisar como gestiona 

sus conocimientos para cumplir con las exigencias demandadas. 

La gestión del conocimiento se inicia con la creación del mismo, pudiendo este ser 

el resultado de investigaciones o empíricas, los mismos que son almacenados y 

transferidos a la comunidad científica. La información almacenada debe ser aplicada 
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de acuerdo a las diferentes necesidades de la sociedad, para ello debe ser transferida 

sin tergiversar su mensaje, de manera completa y clara. 

El desempeño docente tiene que ver con la transferencia de los conocimientos, 

realizar investigaciones constantemente, proyectar los servicios profesionales a la 

sociedad y ser un gestor de la educación universitaria hasta donde le sea posible. El 

problema del bajo nivel del desempeño docente, posiblemente se debe a que el 

profesional cree que su obligación es solamente la trasferencia de conocimientos a 

sus estudiantes, y muchas veces no realiza una preparación previa para esto. Según 

el Ministerio de educación (2014) refiere que no existe una cultura de docente-

investigador, considerada como pilar de la educación universitaria, además la misma 

ley universitaria menciona que la labor del docente universitario es contribuir con sus 

conocimientos para el desarrollo del entorno comunitario y muchas veces el docente 

encarga esta responsabilidad al estudiante. Como último pilar de la Ley Universitaria 

30220, encarga al docente ser gestor de la universidad donde labora, inculcando a los 

estudiantes el cumplimiento de las normas y reglamentos y promoviendo que los 

estudiantes sean dignos representantes de su institución; sin embargo, en muchas 

instituciones se observa que el docente es ajeno a esta responsabilidad, y lo peor es 

que algunos son los primeros en infringir las normas de su institución universitaria 

(Ministerio de educación,2014). 

Por antes mencionado, es importante que cada universidad mida cuál es el nivel de 

relación que existe entre los conocimientos adquiridos por sus profesionales y el nivel 

desempeño docente que brinda a su centro de labores. Por tanto, se presenta el 
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proyecto de investigación titulado “Gestión del conocimiento y desempeño docente de 

los maestros y doctores en la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019”. 

1.1.1. Formulación del problema general. 

¿Cuál es la relación de la gestión del conocimiento y el desempeño docente de los 

maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019? 

1.1.2. Formulación de los problemas específicos. 

• ¿Cuál es la relación entre la creación del conocimiento y el desempeño docente 

de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019? 

• ¿Cuál es la relación entre el almacenamiento y transferencia del conocimiento y el 

desempeño docente de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – 

Filial Tarapoto, 2019? 

• ¿Cuál es la relación entre la aplicación del uso del conocimiento y el desempeño 

docente de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial 

Tarapoto, 2019? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre la gestión del conocimiento y el desempeño docente de 

los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Determinar la relación entre la creación del conocimiento y el desempeño docente 

de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019. 
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• Determinar la relación entre el almacenamiento y transferencia del conocimiento y 

el desempeño docente de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – 

Filial Tarapoto, 2019. 

• Determinar la relación entre la aplicación del uso del conocimiento y el desempeño 

docente de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 

2019. 

1.3. Justificación. 

El desarrollo de esta investigación es importante, porque midió si los conocimientos 

que tienen los maestros y doctores en la Universidad Peruana Unión, han sido 

utilizados para cumplir con los principales pilares de la educación universitaria dada 

mediante la Ley Universitaria 30220. El desempeño docente debe estar orientado a 

cumplir adecuadamente con la transferencia de conocimientos a sus estudiantes, 

cumpliendo así con la labor de enseñanza, la promoción y desarrollo de los proyectos 

de investigación, el servicio que se brinda a la sociedad y las labores de gestión 

universitaria. Por ello, en esta investigación se midió la relación de las dimensiones de 

la gestión del conocimiento con la dimensión del desempeño, generando información 

que permite a la administración en la Universidad Peruana Unión realizar las 

correcciones necesarias. 

a) Relevancia social. 

Esta investigación tiene importancia social, porque permitió determinar si los 

docentes universitarios realizan proyección social en beneficio de la población no 

universitaria; además motiva a seguir mejorando en sus roles como docente que 

beneficien a la población en general. 
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b) Relevancia Teórica. 

Los resultados de esta investigación contribuyen a enriquecer el conocimiento 

científico, puesto que permitió tener noción del comportamiento de los maestros y 

doctores en cuanto a la gestión de sus conocimientos y su aplicación en el desempeño 

docente. Se espera que con grados de estudios superiores al de la titulación, tengan 

más conocimientos y mejores destrezas en el campo docente, por lo que esta 

investigación da algunas respuestas a dicha inferencia. 

Además, este estudio es viable, porque se tuvo los recursos financieros y humanos 

para el desarrollo de la investigación. Además, fue posible acceder a la población de 

estudio sin ninguna dificultad, cumpliendo los procedimientos éticos, autorización de 

la Universidad Peruana Unión y la colaboración de los docentes al contestar las 

preguntas del cuestionario de investigación. 

Este proyecto de investigación es viable, porque existe información científica que 

sirvió como base para su desarrollo. La Universidad Peruana Unión cuenta con 

profesionales especialistas en el área que brindaron asesoramiento a la investigadora. 

1.4. Presuposición filosófica 

“Para dar sagacidad a los ingenuos, y a los jóvenes inteligencia y cordura”. 

Proverbios 1:4, según Reina Valera del 1995. 

Al mencionar la verdadera educación se debe tener en cuenta que esta se 

encuentra definida como el desarrollo amistoso de todas las facultades. La preparación 

de la persona en los primeros años de vida en el hogar y la escuela son primordiales 

para alcanzar el éxito. Ya que esta educación será esencial en el desarrollo de la 

formación del carácter y de la mente. Se definirán con claridad los valores 
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permanentes y relativos que son parte de la verdadera educación que se expande al 

desarrollo de las facultades mentales, la habilidad en las manos para las tareas útiles, 

constituyendo una educación en la que Dios es la fuente del entendimiento y la 

sabiduría (White, 1923). 

En el caso de la educación que busca adiestrar la memoria y desalienta la reflexión 

personal, posee una autoridad moral que es apreciada muy poco. Cuando el 

estudiante renuncia a las facultades de juzgar y razonar por sí solo, desarrolla una 

incapacidad para distinguir lo verdadero del error, y puede ser fácilmente engañado. 

Se le puede inducir de manera fácil a seguir la costumbre y la tradición. Así pues, en 

la educación de hoy en día se presenta la necesidad de proporcionar el mismo interés 

personal y también la misma atención al desarrollo individual. Muchos jóvenes que no 

aparentan ser prometedores, en realidad se encuentran dotados de talentos que no 

usan. Sus habilidades se encuentran ocultas por la falta discernimiento de sus 

docentes. Por lo tanto, un niño o niña desprovista de atractivos exteriormente como 

una roca sin pulir, se podría encontrar un material precioso que resista las pruebas de 

la tormenta, el calor y la presión. Un educador de verdad tiene en cuenta en lo que 

podría convertirse su alumno, razón por la cual debería tener el valor de reconocer el 

material con el que trabajará. Asimismo, sentirá un interés especial por cada uno de 

sus estudiantes y buscará el desarrollo de sus facultades. Por muy imperfecto que 

parezca, buscará estimular el esfuerzo realizado para armonizar con los principios 

justos (White, 1923). 

 Por consiguiente, será necesario dar a conocer a cada joven la necesidad de ser 

aplicados. Ya que el éxito depende de la aplicación más que del talento o del genio. 
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Sin esto, los dones valen poco. Pero con esfuerzo adecuadamente dirigido, las 

personas que poseen habilidades naturales comunes han realizado cosas 

maravillosas. Los adelantos del genio nos asombran, pero estas habilidades van 

unidas a constantes esfuerzos incansables y concentrados. Así pues, el deber radica 

en enseñar a cada joven a proponerse que todas sus facultades sean desarrolladas. 

Tanto de los más fuertes como de los débiles. Muchos estudiantes se limitan a estudiar 

ciertas ramas por la que poseen cierta afición natural. Lo que se considera un error a 

evitar. De acuerdo a las aptitudes naturales de la vida, se inclinarán por una dirección 

en la que será orientada la obra de la vida, cuando son legítimos, se deberán cultivar 

cuidadosamente. Asimismo, se debe considerar que un trabajo eficiente y un carácter 

equilibrado en cualquiera de las áreas dependerán sustancialmente del desarrollo 

sistemático que se obtendrá como un resultado de una educación completa. El 

educador debería poseer por meta la eficiencia y la sencillez. “Debiendo enseñar con 

ilustraciones; y aunque tuviera que tratar con alumnos mayores, ser cuidadoso en que 

las explicaciones se realicen de manera sencilla y clara. Muchos de los estudiantes de 

más edad ya poseen entendimiento” (White, 1923, p.209).
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Capítulo II. Marco teórico/Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

 Vieira, Padilha, Machado y Carvalho (2017) desarrolló la investigación: Procesos 

de gestión del conocimiento en la enseñanza superior: estudio en una universidad de 

Santa Catarina, con el objetivo analizaron la percepción de los colaboradores de una 

institución de enseñanza superior en cuanto a la eficacia de los procesos de gestión 

del conocimiento a niveles individual, de grupo y organizacional. La investigación fue 

cuantitativa, descriptiva transversal. Para la recolección de datos se utilizó cuestionario 

cerrado, elaborado y validado por Sabherwal y Becerra-Fernández en el año 2003. 

Para el análisis de los datos se empleó estadística y modelado de ecuaciones 

estructurales. Se percibió que, en la dimensión ontológica la percepción de aprendizaje 

se origina a nivel individual, transferida al grupo y a la organización. En la dimensión 

epistemológica, la espiral del conocimiento se inicia con la conversión de conocimiento 

tácito por la socialización y externalización. En conclusión, el conocimiento es 

generado y socializado en los niveles de aprendizaje, pero la sistematización de los 

conocimientos para ser utilizados en la consecución de los objetivos de la institución, 

necesita de adecuación para facilitar el aprendizaje organizacional. 

Loureiro, Míguez y Otegui (2016) realizaron la investigación: Desempeño docente 

en la enseñanza universitaria: análisis de las opiniones estudiantiles, con el propósito 

de realizar análisis de comparación y correlación de las respuestas globales de los 

estudiantes con el desempeño de sus docentes en clase. En la muestra se utilizaron 

9353 formularios y se eligieron 15 cursos de 1º, 2º semestre, 17 cursos de 5º, 6º 
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semestre y 18 cursos de 9º y 10º semestre de la Facultad de Ingeniería. Se encontró 

que con p<0,05, existe correlación positiva moderada de los objetivos que el docente 

determinó para la clase con: La explicación que da el docente en clase es con orden y 

claridad (r = 0,655), el docente utiliza vocabulario especializado a técnico (r = 0,606), 

el docente sintetiza y subraya los conceptos que considera importantes (r = 0,592), el 

docente estable conexiones con los contenidos de otras asignaturas (r = 0,488), y con 

el juicio o percepción global de los estudiantes sobre el docente con los objetivos 

específicos, con los que sea plantea fue de r = 0,681, considerando que hay una 

correlación positiva moderada. 

De León (2013) desarrolló el trabajo de investigación: Gestión del conocimiento, 

formación docente de Educación Superior y Desarrollo de Estilos de Enseñanza, 

Interacciones e interrelaciones, con el objetivo hacer una revisión documental para la 

definición, surgimiento, finalidad, desarrollo y la importancia denominada en la gestión 

del conocimiento, las estrategias aplicadas en la enseñanza pedagógica y la formación 

de los docentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Como método se utilizó 

revisión documental, a través del cual se seleccionaron diferentes fuentes 

bibliográficas y hemerográficas publicadas en las revistas online, revistas 

especializadas y los textos impresos. La investigación tuvo como resultados que, la 

gestión del conocimiento es observada como un nuevo campo en la investigación que 

se encuentra relacionada a la organización escolar e institucional, el uso de las 

tecnologías de las informaciones, las estrategias de comunicación. Entre la gestión del 

conocimiento y el aprendizaje, existe una estrecha relación de acuerdo a los sujetos 

en situación de aprendizaje, este se tiene que adaptar a los ambientes cambiantes y 
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acelerados en la sociedad globalizada del día de hoy, el cual necesita de un alto grado 

de competitividad en el que se encuentra obligado y dispuesto a aprender y recuperar 

constantemente. Asimismo, los encargados de los formadores de formadores, se 

encuentra con las mismas dificultades, puesto que tienen que trabajar y formarse 

contantemente, es un proceso de reingeniería que resulta ser una oportunidad para 

las organizaciones educativas, certificar a sus alumnos un aprendizaje permanente y 

a los docentes una actualización continua.  

Rosini, Da Silva, Dos Santos, Cora y Barreto  (2017) desarrollaron la investigación 

titulada: Un estudio sobre la gestión del conocimiento con profesores EaD, con el 

objetivo de verificar la percepción de la gestión del conocimiento de los profesores 

EaD. La investigación fue exploratoria, en la que se utilizó un cuestionario estructurado 

para la recolección de información, basado en la escala de Likert de 10 puntos, dirigido 

a los docentes mediadores y con funciones relacionados, obteniéndose como 

resultados que, la creación y uso compartido de conocimientos, incluye herramientas 

de colaboración para el uso de metodologías activas de aprendizaje y enseñanza, 

utilizando los recursos del ambiente virtual de aprendizaje, para una mayor integración 

entre alumnos, docentes y contenidos estudiados. En este grupo se percibió que el 

uso de herramientas colaborativas en el ambiente virtual, tiene el 65% de los 

encuestados en concordancia. El 85% coinciden en que los estudiantes son 

estimulados en cuanto a la búsqueda de conocimientos, el 75% hacen uso de 

herramientas de metodologías activas en el entorno virtual. Sin embargo, el 22,5% de 

los docentes discreparon que hay concientización de los propios docentes en cuanto 

a la importancia de la investigación científica. Asimismo, en la muestra se percibió que 
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a pesar de que el 85% tenía más de 5 años de experiencia profesional, solo el 42% 

tiene más de 5 años de experiencia docente y sólo el 7,5% tiene más de 5 años con 

docencia EaD, evidenciando que la carrera de los profesores EaD, es reciente en 

relación a la trayectoria profesional. Siendo que el 60% de la muestra se encontraron 

trabajando de 1 a 3 años como docentes EaD, se hace aún más necesario el empeño 

institucional en la promoción de encuentros, semanas académicas, entre otros, 

variable esa apuntada como discordante en el grupo 1 - Institución. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Requena (2017) realizó la investigación: Gestión del conocimiento, estilo de vida y 

desempeño docente en las instituciones educativas de la Unión Peruana Del Norte, 

2016, con el objetivo de medir si la variable gestión del conocimiento y el estilo de vida 

pueden predecir el desempeño de docentes en las instituciones mencionadas en la 

investigación. Los métodos utilizados fueron la revisión documental y bibliográfica de 

artículos científicos en el año 2016. Los resultados demostraron que, la gestión del 

conocimiento se encuentra en proceso, ya que existe un conocimiento insuficiente 

acerca del tema; mostrando la necesidad una mejora constante en la calidad de la 

educación. Para que exista una mejor gestión del conocimiento, se deben realizar 

capacitaciones para formar mejores docentes. Tener una mejor gestión de los recursos 

humanos contribuye con el mejor clima laboral, realizándose a partir de las 

remuneraciones justas y los reconocimientos; asimismo, la gestión del conocimiento 

se encuentra ligada a la cultura organizacional, porque hace que el docente sienta que 

es parte de la institución. Además, el desempeño docente y la gestión del conocimiento 

se encuentran relacionados, pues un buen docente tendrá un desarrollo integral. Estas 
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fortalezas deben de ser identificadas por la gestión del talento humano y puestas en 

los lugares estratégicos para poder transferir el conocimiento y convertirse en un 

especialista y mentor de los docentes nuevos; pero, será importante que su trabajo 

sea valorado y reconocido con incentivos y sus remuneraciones, para lograr una 

cultura organizacional diferente en cosmovisión y filosofía de educación adventista. 

Uribe (2015) en su tesis titulada: Relación entre la calidad del desempeño docente 

y el rendimiento académico en los estudiantes de la escuela profesional de enfermería 

de la Universidad Privada Antenor Orrego – Trujillo, 2014, tuvo como objetivo 

determinar si existe relación entre las variables mencionadas en el título de la 

investigación. Los resultados mostraron que, existe una relación bipolar de ida y vuelta 

establecida en personas con diferencias de edad y grado de madurez. A la variedad, 

intensidad e irracionalidad de las reacciones, las actitudes, motivaciones y 

comportamientos de los alumnos en la que el docente debe desempeñarse con 

productividad, paciencia, ecuanimidad y exigencias en su actuar, sus expresiones de 

carácter y sus juicios. En la relación y el trato entre el maestro y el alumno, existe un 

esquema de amistad: el docente buscara en su alumno a un individuo concreto y 

determinado. Impartir clases a un colectivo no perjudica la acción individual concreta, 

ya que el esfuerzo lo realizara el docente para encaminar a descubrir a sus alumnos. 

Por otro lado, en el análisis de los resultados obtenidos se ha encontrado que, la 

calidad del desempeño de los docentes en los niveles muy buena y buena si es positiva 

con un 55,64%, en comparación con los regular y deficiente que alcanzan un 44,26%. 

Asimismo, en el rendimiento académico los niveles muy bueno y bueno representan el 
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40,3% del total de la población, y los niveles regular y deficiente tienen un porcentaje 

de 59,7%.  

Tolentino (2014) desarrolló la investigación: Desempeño Didáctico y Académico del 

Docente Relacionado a la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de 

Complementación Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 

– II, y el objetivo fue determinar la relación existente entre las variables mencionadas 

en el título. La investigación fue cuantitativa, descriptiva correlacional. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, el 37% de la población encuestada considera que existe un 

nivel medio en cuanto desempeño académico de los docentes del programa de 

complementación pedagógica de la UNMSM, 2013 – II. Del mismo modo, existe una 

cantidad considerable que representa un 27%, que consideran niveles menores a 

medio en lo que respecta al desempeño académico de los docentes. De manera que 

los resultados observados nos dan a conocer que, la mayoría de los estudiantes, un 

64%, perciben que los docentes no se desempeñan adecuadamente en sus funciones, 

en el aspecto académico. Esto quiere decir que en parte desconocen los fundamentos 

teóricos y tecnológicos de las asignaturas que dictan, no demuestran tener bagaje 

cultural. 

2.1.3. Antecedente local. 

Flores (2017) realizó la investigación: Gestión Educativa del director y Desempeño 

Docente en el IST Amazónico, Tarapoto San Martín, 2017, Perú, con el objetivo de 

establecer si existe correlación de la gestión educativa del director y el desempeño 

que tienen los docentes del IST Amazónico, Tarapoto San Martín en el año 2017. De 

acuerdo a los resultados descriptivos, la gestión del director es mala, ya que no conoce 
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todos los aspectos pedagógicos, posee poco acercamiento con los docentes y en los 

resultados se muestra que, el desempeño de los docentes es regular, lo que nos da a 

conocer que si trae consecuencias en las prácticas pedagógicas. Pero el hecho que 

los docentes muestren este resultado es un poco alentador, puesto que, aunque los 

docentes no poseen título universitario pedagógico, si tienen otro título de acuerdo a 

la carrera que enseñan; esto puede ser el resultado de su preocupación por estudiar 

maestría en educación y cursos que se encuentran relacionados a la pedagogía. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Marco histórico. 

2.2.1.1. Gestión del conocimiento. 

Correa, Rosero y Segura (2008) mencionan que, desde la antigüedad muchos de 

los pensadores filosóficos como Platón y Sócrates pasando por Descartes, Hegel, 

Kant, Sartre y Nietsche, buscaban aclarar el entendimiento sobre el verdadero 

conocimiento, sin tener que llegar a un consenso; así también, ocurrió con pensadores 

como Poper Nonaka, Polanyi, Takeuchi,Prusak Pavez y Devenport en su trabajo, los 

cuales han dado a conocer cuatro teorías diferentes del conocimiento: organizacional, 

filosófica, la de procesos y la práctica. Asimismo, determina que la teoría filosófica 

posee dos tendencias: La oriental y la occidental. La primera se puede considerar 

como el reflejo de la percepción individual del objeto que se observa a través del medio 

que accede conócelo. 

En su génesis, la ciencia de la información tuvo como motor la preocupación por la 

comunicación de información técnica y científica, a mediados de los años 50, justo 

después de la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, la comunicación de 
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información científica, como tema de estudio, ocupa un lugar de excelencia en el área, 

y ocupa el espacio en el que mejor se consolida el conocimiento teórico y metodológico 

de la ciencia de la información. En el conocimiento del proceso, se desarrolló en el 

ámbito de las organizaciones empresariales y en los temas de investigación y 

aplicaciones enfocados en la perspectiva del conocimiento organizacional. Sin 

embargo, existen otros contextos que se pueden estudiar, como, por ejemplo, un 

contexto académico, enfocado en la perspectiva del conocimiento científico. 

Independientemente del contexto en el que se inserte, los procesos de comunicación 

son un tema fundamental a considerar en los estudios sobre gestión del conocimiento. 

El hecho es que la relación entre la comunicación y la gestión del conocimiento se 

aborda habitualmente en la literatura desde la perspectiva de las tecnologías y rara 

vez desde el punto de vista de los propios procesos. Al no ser un entorno académico, 

también otorga a la comunicación científica un elemento crucial para la gestión del 

conocimiento científico (Lima, 2006). 

Además, en el marco de las organizaciones en general, el conocimiento es 

reconocido como un recurso de fundamental importancia en cualquier sector de 

actividades, pues ayuda a las organizaciones empresariales a hacer competitivas en 

los tiempos actuales; las organizaciones públicas, en búsqueda para el progreso de la 

nación; y las organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales, en la búsqueda 

de la excelencia en lo que realizan. En general, la discusión sobre la gestión del 

conocimiento normalmente viene vinculada a la discusión sobre aprendizaje 

organizacional. Esta asociación dificulta, a veces, entendimiento de los temas (Corrêa 

et al., 2016). 
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2.2.1.2. Desempeño docente.  

Al mencionar el desempeño didáctico del docente universitario, a través de los 

avances tecnológicos, en todas las áreas este constituirá un reto evidente. Aún más si 

en esta se encuentran con la participación de nuevos profesores para su formación, 

ya que será aquí donde se conozcan los modelos que luego serán aplicados. En el 

caso de que estos modelos presentan ineficiencias, ya sea porque perdió vigencia o 

porque funciono en otro contexto, se corre el riesgo de introducir modelos pedagógicos 

caducos (Tolentino, 2014). 

El desempeño de los docentes es entendido como desarrollan la pedagogía en  la 

práctica del desarrollo de sus competencias y son medibles mediante los logros de 

aprendizajes esperados y observados en sus estudiantes, esperando que los alumnos 

respondan con la ejecución de sus tareas asignadas y cumplan con la intensión de la 

enseñanza - aprendizaje, estos procesos dependen de varios factores que se 

relacionan con la calidad y formación inicial de los docentes que procuran alcanzar 

niveles de excelencia en la educación (Martínez, Castillo & Granda, 2017). 

El docente de educación superior, al decidir los procesos y prácticas que realiza en 

la elaboración de un plan de estudios, en la gestión del aula y en la promoción de 

recursos sociales útiles a los estudiantes, muchas veces sigue su intuición, entre 

rutinas y experiencias vividas como un estudiante. Este aprendizaje observacional, a 

través del contacto prolongado con la profesión docente, afectará la comprensión y 

sus prácticas docentes. En el supuesto de que es fundamental favorecer el desarrollo 

de estrategias que puedan apoyar al profesorado en la gestión de las motivaciones y 

expectativas de los estudiantes, cautivando y progresivamente. Estimulando su interés 
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en aprender y mejorando efectivamente su ajuste académico y éxito académico ( 

Kadtong, Unos, Antok, & Midzid, 2017).  

Asimismo, el desempeño docente es la práctica de las funciones de la docencia, la 

proyección social y la investigación. Asimismo, esta última busca aumentar la 

evolución del saber, la docencia asevera su vigencia y trasmisión para que esta pueda 

ser trasmitida y multiplicada, creando de esta manera los favores que espera la 

sociedad. De este modo la capacidad intelectual crea fortaleza moral en la entidad, 

que permite los vínculos con otros actores del entorno circulante (Lopez, 2009). 

2.2.2. Marco legal. 

2.2.2.1. Ley Universitaria 30220. 

La Ley Universitaria 30220 fue promulgada el 8 de julio, iniciando su vigencia el 9 

de julio de 2014. Esta Ley dada por el Congreso peruano, aceptada por el poder 

ejecutivo y publicada en el diario El Peruano, dando inicio a cambios sustanciales en 

la educación superior en el Perú, superó diferentes entornos de resistencia de la 

educación superior. Sin embargo, fue mayor el apoyo que recibió las reformas que 

orientan a la universidad peruana a cumplir con su razón de ser, que son los pilares 

de la educación universitaria como derrotero de su existencia. 

La Ley Universitaria 30220 tiene como objetivo normar la creación, funcionamiento, 

supervisión y cierre de los centros universitarios. Asimismo, incita a la mejora continua 

sobre la calidad educativa de las instituciones universitarias como entidades 

primordiales para el desarrollo de la nación, de la cultura y la investigación. Además, 

se encarga de establecer los principios, fines y funciones por las que se encuentra 

regido el modelo de la entidad universitaria. 
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La Ley Universitaria 30220, en el Artículo 79: Funciones del docente; afirma que, 

las principales funciones del docente son investigar, contribuir con la mejora continua 

en el proceso de enseñanza, la proyección a la sociedad y con una buena gestión de 

la universidad en los escenarios correspondientes (Ministerio de Educación, 2014). 

Las instituciones universitarias deben contribuir con propuestas de solución a los 

diversos problemas sociales y culturales, por ello los investigadores han dado mayor 

atención a temas educativos y especialmente a la problemática universitaria. estos 

estudios incluyen análisis, que evaluaban el quehacer universitario, el movimiento 

estudiantil y los avances de la Reforma Universitaria.  

2.2.2.2. Decreto Supremo N.º 016-2015-MINEDU. 

Su objetivo principal es avalar que los jóvenes del país tengan oportunidades de 

acceder a una educación universitaria de calidad, que brinde una formación integral y 

de mejora continua, buscando siempre el logro del desempeño profesional 

competente, en la que se busque la incorporación de los valores de la ciudadanía 

permitiendo una reflexión académica del país, por medio de la investigación (Ministerio 

de Educación [MINEDU], 2015). 

2.2.3. Marco teórico. 

2.2.3.1. La Universidad.  

La educación universitaria es un derecho de las personas, porque en estos entornos 

se propicia socialización, la adquisición de habilidades básicas para vivir en sociedad, 

incluido el idioma y otras habilidades necesarias para vivir con los demás. La 

educación superior debe ser considerada un derecho, siendo necesario su 

disponibilidad para todos aquellos que desean seguir estudiando, pero también debe 
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ser considerada un privilegio, en el sentido de que es una oportunidad preciosa que 

debe ser aprovechada de la manera más completa posible y luego utilizada para 

beneficio de la sociedad. Es posible que deseemos que los estudiantes continúen 

contribuyendo a la sociedad al finalizar sus estudios y podemos hacer todo lo posible 

para alentarlos a hacerlo, pero deben tener la libertad de decidir por sí mismos. La 

exclusión de estas oportunidades es claramente injusta y puede verse como un 

argumento en defensa del derecho a la educación superior. Sin embargo, como se dijo 

anteriormente, esta forma de justificación no es suficiente, ya que las razones 

instrumentales por sí solas no pueden constituir la base de un derecho (McCOWAN, 

2020). 

La formación de profesionales mediante la enseñanza superior universitaria, 

atraviesa un periodo histórico interesante, aunque difícil, porque su función orientada 

a la enseñanza en valores académicos/investigativos tradicionales, se enfrenta a 

exigencias laborales más competitivas en un mercado globalizado y del futuro. Existe 

mayor demanda de matrículas por estudiantes con diversidad de antecedentes en su 

nivel de preparación académica, demandado mayor expansión de los campus 

universitarios y gran demanda de transferencia de conocimientos online, 

etc.(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO] & Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe [IESALC], 2020). 

La relación universidad-sociedad es compleja por las dificultades asociadas a la 

evaluación, aunque a menudo se pasan por alto aspectos como la importancia de la 

docencia. Sin embargo, la discusión tiende a centrarse en la construcción de 
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indicadores relevantes, mientras que existe una falta generalizada de discusión y 

acuerdo sobre los objetivos y metas de la colaboración universidad-sociedad, así como 

discusiones sobre cómo definir el concepto. La importancia de estos aspectos queda 

ilustrada por las dificultades para desarrollar un sistema de evaluación legítimo para la 

colaboración universidad-sociedad (Bölling & Eriksson, 2016). 

2.2.3.2. Gestión del conocimiento. 

La gestión del conocimiento en las universidades busca adoptar un enfoque 

epistemológico, lo que supone al conocimiento como acción, adoptando un modelo de 

aprendizaje organizacional, performance through learning, teniendo como objetivo 

primordial mejorar el desempeño y el logro de los resultados. Una visión 

epistemológica en la que sean reconocidas las dimensiones del conocer representado 

por “conocer que” (know what) y del conocer como acción (know how), lo cual busca 

distinguir entre el saber a cerca de y saber en acción, situado, activo e incorporado 

(Ríos, 2012). 

Napoleon-Alexandru y Bedrule-Grigoruta (2007) mencionan que, la calidad de los 

sistemas educativos influye en su sistema económico, porque el capital humano 

determina si el factor producción es eficiente o no, dependiendo del “conocimiento, las 

competencias, las capacidades creativas y los rasgos morales de los miembros de la 

sociedad”(p.2). Las universidades procuran cumplir la misión como organizaciones de 

aprendizaje y proveen a sus estudiantes planes de estudio que apoyan los modelos y 

soluciones explotados a través de la gestión del conocimiento, con el objetivo de que 

se adquieran el conocimiento utilizan el mejor equipo de docentes y administrativos 
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para mejorar el desempeño como universidad, enfocados en la mejora de la eficiencia, 

la eficacia y la innovación.  

Moensted (2001) menciona que, la mayoría de los criterios de éxito están 

relacionados con la medición de los resultados. Los resultados son evaluaciones expos 

de un proceso de inversiones en términos de recursos. En una perspectiva de gestión 

del conocimiento, el buen ambiente podría ser una variable para producir una buena 

investigación, así como un objetivo en sí mismo, ya que se gasta mucho tiempo de 

trabajo en el departamento. El problema se asemeja a las paradojas de la innovación, 

donde la incertidumbre, la variedad y la complejidad deben crearse para proporcionar 

un ambiente creativo, pero el problema es gestionar la apertura y la creatividad, siendo 

responsable tanto de la creatividad como de la productividad de la investigación y la 

enseñanza. La gestión del conocimiento es una característica especial para crear la 

capacidad para proyectos de investigación y desarrollo. La creación de un potencial 

para cambios y para la movilización de nuevos recursos es un criterio importante para 

la disposición a ser voluntario en nuevos equipos y proyectos relacionados con el 

desarrollo de la investigación y la enseñanza. Las buenas personas, no solo deben ser 

buenos investigadores y maestros, sino también, tener capacidades sociales, incluida 

la capacidad para iniciar proyectos, generar financiamiento externo y tener una mente 

abierta para las discusiones en un departamento interdisciplinario y motivar a jóvenes 

investigadores y estudiantes. También deben tener contactos internacionales y estar 

dispuestos a compartirlos con otros. 

La gestión del conocimiento “es la planificación, organización, motivación y control 

de las personas, los procesos y los sistemas de las instituciones que deben garantizar 
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que los conocimientos creados, almacenados y transferidos se mejoren y sean 

utilizados de manera eficaz” (King, 2009, p.6). 

El proceso de gestión del conocimiento comienza con la identificación y clasificación 

de los tipos de conocimiento que existen actualmente en la organización, seguido de 

la comprensión de dónde y cómo existe el conocimiento (Little, 2010). 

La Gestión del conocimiento es la creación y posterior gestión de un entorno que 

fomente la creación, el intercambio, el aprendizaje, la mejora, la organización y la 

utilización del conocimiento en beneficio de la organización y sus clientes. Esta 

definición asume que el conocimiento no se puede administrar en el sentido tradicional, 

pero que una organización puede optimizar el valor de su conocimiento a través de 

una combinación apropiada de liderazgo, valores, cultura, procesos, herramientas y 

habilidades para apoyar el acceso y uso del conocimiento. La gestión de este stock de 

capital intelectual en una organización a medida que fluye y crece es el dominio de la 

gestión del conocimiento. La forma en que las existencias de capital intelectual 

cambian y evolucionan con el tiempo depende entonces de las estrategias de gestión 

del conocimiento en la creación, acceso y uso del conocimiento (Young, 2003). 

Gestionar el conocimiento es una disciplina que integra y promociona los enfoques 

en los procesos de creación, recopilación, organización y almacenamiento para su 

posterior uso de la información en la institución. Esta información es considerada como 

activo, siendo conformada por base de datos, textos de información con documentos 

de políticas y procedimientos institucionales y, lo que es más importante, el 

conocimiento tácito y la experiencia que residen en las cabezas de los empleados 

individuales. 
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2.2.3.2.1. Creación del conocimiento. García y Gómez (2015) mencionan que se 

puede encontrar una diversidad de formas de crear conocimiento nuevo, que 

dependerán de los conocimientos tácitos y explícitos del individuo. Asimismo, el crear 

conocimiento puede darse individualmente o de manera colectiva, y se encuentra 

sujeto a los roles y funciones que realiza cada persona, esto quiere decir que los 

procesos de creación se desarrollaran en función al nivel que tenga el grupo de 

investigación. Los aspectos a analizar son: Las formas de organización para establecer 

conocimiento nuevo, las estrategias y herramientas y los tipos de conocimiento para 

la creación. 

Takeuchi y Nonaka (2008) mencionan que, el proceso de transformación del 

conocimiento creado por los individuos para los niveles de grupo y organizacional, 

representa la dimensión ontológica de la creación del conocimiento, siendo 

dependientes entre sí, relacionándose de forma iterativa y continua. Pero subrayan 

que, en sentido estricto, el conocimiento sólo es creado por los individuos, los cuales 

son apoyados por las organizaciones con contextos que propicien la amplificación de 

este conocimiento, para que se cristaliza como parte de la red de conocimientos de la 

organización. 

Amayah (2013) y Terra (2001) consideran que, la principal ventaja de las 

organizaciones está en el conocimiento tácito de los individuos, relata que la gestión 

del conocimiento resulta en la realización de acciones gerenciales que reúnan 

esfuerzos en los planes organizativos e individuales y estratégicos y operacionales, 

proponiendo que estas actividades de gestión proporcionen el intercambio de 

conocimiento. 
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Nonaka y Takeuchi (1997) identificaron cuatro procesos de conversión del 

conocimiento, que se derivan de la interacción del conocimiento en las dimensiones 

epistemológica y ontológica: Internalización (de explícito para tácito); externalización 

(de tácito para explícito); socialización (de tácito para tácito); y combinación (de 

explícito a explícito). 

La internalización es el proceso que ayuda a la conversión del conocimiento 

explícito en tácito. El conocimiento explícito puede ser incorporado en la acción y 

práctica de modo individual, en situaciones virtuales, leyendo o escuchando historias 

o experimentalmente por medio de simulaciones o experimentos. En contraposición, 

la externalización implica la expresión del conocimiento tácito y su traducción en 

formas comprensibles para que otros puedan entender. La externalización cuenta con 

técnicas para expresar ideas o elementos como palabras, conceptos, imágenes, 

lenguaje figurado, raciocinio inductivo/deductivo o inferencia creativa y de esta forma 

permite la traducción del conocimiento personal o profesional en formas explícitas que 

son fáciles de entender (Nonaka & Takeuchi, 1997; Sabherwal & Becerra-Fernández, 

2003). 

Nonaka y Takeuchi (1997); Sabherwal y Becerra-Fernández (2003) mencionan que, 

la socialización implica el compartir el conocimiento tácito entre los individuos, por el 

intercambio de experiencias en actividades conjuntas, en vez de forma escrita o verbal. 

Al transferir ideas e imágenes, permite a los recién llegados la posibilidad de percibir 

la forma en que los demás piensan y sienten. El conocimiento se produce en un 

ambiente de grupo, a través del intercambio del conocimiento común y de la sinergia 

de los individuos. Los procesos sociales desempeñan un papel relevante en la 
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transición del conocimiento de nivel individual a equipo, pero al depender de la 

proximidad física y de la acción conjunta, desempeña un papel discreto para el 

intercambio de conocimiento a nivel organizacional  

Sabherwal y Becerra-Fernández (2003) afirman que, el proceso de combinación 

implica la conversión del conocimiento explícito en nuevos conjuntos de conocimiento 

explícito, concentrándose en comunicación, difusión, integración, combinación y 

sistematización del conocimiento, contribuyendo al aprendizaje del grupo y de la 

organización. La combinación ayuda a integrar los conocimientos de los miembros del 

grupo, pero el nuevo conocimiento generado por la combinación, a menudo trasciende 

el grupo. 

2.2.3.2.2. Almacenamiento y transferencia del conocimiento. Esta fase del ciclo 

ayuda a que el conocimiento se pueda utilizar y compartir dentro del grupo de 

investigadores. El almacenamiento que se encuentra aplicado para los conocimientos 

explícitos y tácitos. Esta actividad se estudia a partir de herramientas de 

almacenamiento del conocimiento explícito, como los sistemas de información digital 

o archivos físicos y las estrategias para guardar el conocimiento tácito, que involucra 

los procedimientos, entrenamiento y relevo generacional. En cuanto a los sistemas de 

información, se busca que este tenga facilidad en los procesos de recuperación, a 

través del uso de los sistemas de clasificación (García & Gómez, 2015). 

La transferencia del conocimiento que pertenece a un solo individuo, grupo o 

entidad se trasmite a otro individuo, grupo o entidad, quienes tienen bases comunes o 

conocimientos parecidos. Este conocimiento se puede trasferir de manera directa 

cuando hay interacción directa entre las personas. Y es indirecta cuando hay un 
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conocimiento especializado que se convierte en información que puede ser entendido 

por otras personas. Tal como refiere Dawson (como se citó en Rodríguez, 2009) este 

proceso resulta clave puesto que el conocimiento trasciende a información que será 

presentada en documentos, instructivos, planos, y cualquier otro medio ya sea digital 

o impreso. Como resultado la trasferencia del conocimiento, se halla estrechamente 

relacionada con el aprendizaje organizativo, esto se debe a que la manifestación 

práctica más sobresaliente y efectiva del aprendizaje vendría a ser la trasferencia del 

conocimiento. 

La universidad vive un proceso de transformación en que la agenda y los resultados 

de su investigación, no se restringen más exclusivamente a las influencias y demandas 

de la esfera académica. En ese contexto, la difusión del conocimiento, un valor que 

estuvo siempre arraigado al comportamiento académico, pasa a presentar una relación 

de compatibilidad con el concepto de la capitalización del conocimiento. De esta forma, 

la norma de la ciencia que tradicionalmente condena la motivación del investigador por 

el resultado financiero, está siendo modificada para permitir el desarrollo de un tipo de 

ciencia emprendedora. Esto ocurría a partir de reajustes institucionales y de un cambio 

normativo que, a su vez, tiene efectos sobre la agenda de investigación futura (Oliveira 

& Velho, 2009). 

Cuando las reglas de la producción de propiedad intelectual, se cambiaron las 

actividades de transferencia de tecnología, se hicieron presentes en muchas 

universidades, resultando en el surgimiento de una gama de profesionales 

especializados en la transferencia de tecnología (Etzkowitz, 2002). 
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2.2.3.2.3. Aplicación y uso del conocimiento. En esta fase se da a conocer la función 

efectiva del conocimiento para tomar buenas decisiones, gracias a las actividades de 

los ciclos anteriores. Asimismo, usar el conocimiento resulta ser el reinicio al ciclo de 

la gestión del conocimiento. A partir del uso del conocimiento, se generan nuevos 

conocimientos y experiencias que aportan mayor valor a las organizaciones. En el 

análisis se debe considerar la manera en cómo se aplica el conocimiento y que 

intenciones se tiene con su uso (García & Gómez, 2015). 

Toda innovación, independiente de la clasificación, trae en su esencia la generación, 

el uso y la asimilación de conocimientos y, consecuentemente, también de 

información. A pesar de esta constatación, esta no es una realidad para muchos 

resultados de innovación que se presentan por debajo de lo esperado por las 

empresas. Esto sucede porque en muchas situaciones la empresa busca invertir y 

hacer que la innovación se produzca para nuevos productos y/o servicios, pero sin 

dominar los conceptos necesarios para el desarrollo del proceso (Hansen & 

Birkinshaw, 2007). 

En este estudio, la lectura y el análisis de los modelos de gestión conocimiento 

revelan características diferenciadas en su elaboración, el que puede determinar usos 

diferenciados, según el tipo de innovación deseada por la organización - incremental, 

semi-rradical o radical. Sin embargo, se debe tener claro que la elección del modelo 

depende de los resultados que se desea obtener y de las inversiones que se desea 

hacer, relacionado al tiempo, a las cuestiones financieras y, principalmente, 

relacionado a los recursos humanos de la organización, pero vale resaltar que la 
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definición de esos objetivos y de sus criterios también dependerá del conocimiento de 

quien los conduce (Corrêa, Mina, & Sugahara, 2016). 

2.2.3.3. Desempeño docente. 

En cuanto a la educación superior, esta se ha transformado en la base del 

conocimiento científico y tecnológico para el avance de los pueblos. La universidad, 

como un ente responsable de la búsqueda de la verdad y la trasferencia del 

conocimiento en cuanto al desarrollo de la capacitación profesional, para que esto se 

cumpla se debe de mantener fiel a este principio, puesto que ha sido atribuida por la 

ley y el pueblo. El cumplimiento de esta función se logra a través de la práctica de las 

funciones de la docencia, la proyección social y la investigación. Asimismo, esta última 

busca aumentar la evolución del saber, la docencia asevera su vigencia y trasmisión 

para que esta pueda ser trasmitida y multiplicada, creando de esta manera los favores 

que espera la sociedad. De esta manera la capacidad intelectual crea fortaleza moral 

en la entidad, que permitirá los vínculos con otros actores del entorno circulante 

(Lopez, 2009). 

2.2.3.3.1. Desafíos de la evaluación docente.  La evaluación del desempeño del 

docente es decisiva para la institución de enseñanza, ya que proporciona subsidios 

relativos al nivel de satisfacción de una de las vertientes de su principal negocio, a 

saber, la educación. Resaltamos que otros sesgos también necesitan ser evaluados, 

tales como la estructura física y el cuerpo técnico administrativo, pues en su totalidad 

pueden proporcionar indicios sobre el nivel de calidad de la institución, así como la 

satisfacción de sus alumnos para con los servicios prestados. La evaluación de 

desempeño docente no debería ser meramente un proceso burocrático y punitivo; 
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antes el proceso de evaluación tiene que centralizarse en la mejora trabajo docente y 

en su desarrollo profesional. En los procesos de evaluación formativa el docente no se 

constituye en un mero objeto pasivo de evaluación; sino, en un sujeto activo 

asociándola.  

Sin embargo, todos los desafíos que el proceso de evaluación de desempeño de 

los profesores posee, debido a su propia naturaleza intrínseca de subjetividad, los 

resultados alcanzados pueden ser útiles para el crecimiento de toda la comunidad 

académica. La autoevaluación del docente comparado a las evaluaciones de las otras 

fuentes, es capaz de evidenciar las estrategias que tienen resultados positivos, así 

como demostrar aquellas que necesitan ser reajustadas. Se trata de un proceso que 

requiere continuidad y seguimiento constante, bajo el riesgo de caer en la rutina de 

evaluar por evaluar (Do Espírito & Gusmão, 2010). 

2.2.3.3.2. El uso de la evaluación en la promoción de los docentes. En muchos 

casos, existe un mal uso del sistema de evaluación. A veces se crea una cultura de 

homogeneización, en lugar de una cultura de desarrollo profesional. La idea de 

evaluación para promover el aprendizaje y el desarrollo profesional está todavía muy 

poco desarrollada en muchas instituciones y la evaluación no se presenta como un 

modo de pensar de manera diferente y de ajustar el trabajo mientras está en curso, 

por oposición a hacerlo, sólo después de terminado. Por otro lado, a menudo, los ítems 

de los cuestionarios enfocan opiniones de los alumnos sobre cómo el profesor enseñó, 

pero ignoran las dificultades sentidas por los alumnos en el sentido de elucidar los 

cambios necesarios (Abrantes & Valente, 1999). 
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2.2.3.3.3. Competencias del docente: Focalizado en el rendimiento. El docente 

competente es aquel que presenta un alto grado de desempeño en su práctica y esto 

presupone que el aprendizaje del alumno alcanzó un alto nivel de aprehensión y 

significado en razón de las mediaciones proporcionadas por la materialidad de los 

componentes curriculares. Sin embargo, la recurrente constatación de que cada vez 

más jóvenes llegan a las universidades públicas desprovistas de calidad en la 

formación, emotividad e intensidad cognitiva, el desinterés por el curso, el disfuncional 

social, el limitado nivel de interpretación, la falta de afinidad con números, indisciplina, 

falta de enfoque, desesperanza con el futuro, entre otros, puede justificar el síntoma 

de desmotivación y descompromiso de los profesores, que a su vez se sienten 

atrapados y no tienen fuerzas para reforzar la identidad profesional, que al cabo es 

fragilizada por la decisión particular de cada docente, en franco y permanente 

cuestionamiento por la sociedad (Carvalho, 2014). 

El docente, en cualquier nivel de la educación, debe recontextualizarse a partir de 

la aprehensión de la realidad, la cual, en el contexto actual, se convierte en un proceso 

eminente para promover las transformaciones sociales y económicas indispensables 

a la evolución de la sociedad. Siendo la interacción un aspecto presente en las 

relaciones construidas entre profesor y alumno, aislarse de los acontecimientos e 

injerencias externas a la academia indica descompromiso con una realidad que tiende 

a no excluir a nadie. Si el profesor es competente no lo es sólo en su nicho de 

actuación, probablemente hablando, sino extendido a los espacios donde los vuelcos 

constituyen una rutina (Freire, 2011). 
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La evaluación del desempeño docente en el nivel superior choca con desafíos de 

todo orden, sea por la dificultad de las instituciones en implantar procesos 

sistematizados, sea por la inmadurez del alumno y del docente en utilizar esta 

herramienta como un instrumento de evaluación formativa, resultando en evaluaciones 

conflictivas bajo diferentes puntos de vista (Do Espírito & Gusmão, 2010). 

a) Enseñanza. Las enseñanzas buscan que haya un verdadero aprendizaje, que en 

la mayor cantidad de veces es implícita, ya que se adquirió de manera 

complementaria, cuando el que es educador ahora, también fue alumno, que se 

encontró con una cultura de aprendizaje dada. Tal como refiere Porlán ( como se citó 

en Loureiro, Míguez & Otegui, 2016) muchos de los trabajos han instado en que las 

teorías de enseñanzas adaptada por lo docentes, poseen enseñanza general y de las 

ciencias particularmente que son guías para su labor como docente y que establecen 

acontecimientos en el aula. 

Es así que los maestros como los estudiantes, construyen representaciones sobre 

el aprendizaje y la enseñanza que en muchas de las ocasiones no provienen de las 

instrucciones directas, puesto que son diferentes a las teorías de aprendizaje 

enseñadas frecuentemente. Así pues, estas representaciones son aprendidas de 

manera implícita a través de la práctica del día a día en espacios educativos; además, 

se encuentra configurado por rasgos muy generales de las maneras de pensar de las 

personas (Loureiro et al., 2016). 

b) Investigación. Las entidades universitarias poseen los recursos humanos y 

presupuestales apropiados para generar conocimientos de alta rigurosidad, por medio 

de la investigación básica y aplicada. Esta se pronuncia en un entorno contiguo de 
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manera que da paso a la resolución de los problemas locales y nacionales. Gracias a 

esta medida, la universidad se muestra como un importante actor del cambio social, 

con un plan institucional de investigación definido y claro, que implica la búsqueda de 

recursos de financiamiento, la mejora de las capacidades en la investigación, la 

agilización de los procesos institucionales y otros requerimientos que buscan mejorar 

la investigación (MINEDU, 2015).  

Así pues, si se consideran sólo en relaciones duales, la articulación entre la 

enseñanza y la extensión apunta a una formación que se preocupa por los problemas 

de la sociedad contemporánea, pero carece de la investigación, responsable por la 

producción del conocimiento científico. Por otro lado, si se asocian a la enseñanza y 

la investigación, se gana terreno en frentes como la tecnología, por ejemplo, pero se 

incurre en el riesgo de perder la comprensión ético-político-social conferida, cuando se 

piensa en el destinatario final de ese saber científico (la sociedad). En fin, cuando la 

(con frecuencia olvidada) articulación entre extensión e investigación excluye la 

enseñanza, se pierde la dimensión formativa que da sentido a la universidad 

(Gonçalves & Bezerra, 2009). 

c) Proyección social. Para muchos docentes universitarios, la proyección social son 

actividades culturales realizadas para la población a través de la organización de 

actividades que tienen que ver con la música, la poesía, presentaciones de obras de 

teatro y danza, así como la enseñanza de idiomas de manera selectiva, los cursos de 

orientación laboral y política y las conferencias. Así también, para otros centros de 

enseñanza superior, la proyección social se inicia en el momento que se ofrece 

educación superior universitaria a la juventud, que de otra manera ya sea por los 
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costos o la distancia no contarían con las oportunidades de obtener una educación 

superior (López, 2009). 

Castro (2004) menciona que, el caso de la extensión, lo que percibimos es que ella 

produce conocimiento a partir de la experiencia, y así, tiene capacidad de narrar sobre 

su hacer. Narrar una experiencia implica pensarla. Considerando que nuestra reflexión 

se fundamenta sobre esta experiencia, debe relatarla concisamente, a fin de que sea 

posible comprender el escenario y el proceso sobre los cuales se sitúa nuestra 

discusión. 

d) Gestión Universitaria. La educación superior universitaria se enfrenta a nuevos 

desafíos, por lo cual busca contar con gerentes universitarios de competencia de 

manera que puedan gestionar la entidad institucional de formación integral, que 

comprende el profesionalismo de los colaboradores y la producción del conocimiento 

de buena calidad; asimismo, que se cuente con los medios adecuados que requieren 

estos procesos (MINEDU, 2015). 

La investigación es inseparable de la extensión-enseñanza, la que convoca a los 

profesores universitarios a la articulación de saberes. Ahora bien, esto es 

particularmente importante para los que actúan en la universidad, pues deben enseñar 

a investigar. El reconocimiento de la no separación debería promover una nítida 

articulación entre aquellas tres actividades académicas, en las que el profesor del 

postgrado, como orientador, tiene un papel de motivador, supervisor y evaluador de 

todo el proceso de investigación en que se encuentran sus alumnos, a ver en esa 

actividad una ética balizada por el bienestar de las comunidades involucradas en las 

investigaciones (Gonçalves & Bezerra, 2009). 
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2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal. 

Existe relación directa entre la gestión del conocimiento y el desempeño docente de 

los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019. 

2.3.2. Hipótesis derivadas. 

• Existe relación directa entre la creación del conocimiento y el desempeño docente 

de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 2019. 

• Existe relación directa entre el almacenamiento y transferencia del conocimiento y 

el desempeño docente de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión 

– Filial Tarapoto, 2019. 

• Existe relación directa entre la aplicación del uso del conocimiento y el desempeño 

docente de los maestros y doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial 

Tarapoto, 2019. 
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Capítulo III. Materiales y Métodos 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, 

correlacional, porque se analizó la relación de las variables gestión del conocimiento y 

el desempeño docente en los maestros y doctores en la Universidad Peruana Unión 

Filial Tarapoto. Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen al estudio 

correlacional como una aplicación estadística que permite la relación o asociación 

entre dos o más datos de diferentes variables. 

3.2. Diseño de la investigación 

La investigación utilizó un diseño no experimental y de corte transversal, puesto 

que, los datos recolectados no fueron manipulados, ni el investigador influyó en el 

puntaje que el participante asignó a cada uno de los ítems de las dimensiones de las 

variables. Además, es de corte transversal, porque la información se recolectó en un 

solo momento. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Delimitación espacial. 

La investigación se realizó utilizando datos e información que se obtuvo de 

encuestar a los docentes en la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 2019. 

3.3.2. Delimitación temporal. 

El desarrollo de este proyecto de investigación fue realizado a partir del mes de 

mayo a julio del 2019. 
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3.3.3. Delimitación de la población. 

3.3.3.1. Delimitación de la población. Para el desarrollo de esta investigación, se 

consideró como población a los 64 docentes con grado de magister o doctor de la 

Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto. La investigación considera a docentes 

varones y mujeres de todas las carreras profesionales, sin distinción de edad o años 

de servicio. 

3.3.3.2. Definición de la muestra. Para el desarrollo del estudio se prescindió de 

la muestra, el estudio fue no probabilístico porque se trabajó con toda la población, 

que representaron los 64 docentes que tenían el grado de maestro o doctor y trabajan 

a tiempo completo o parcial en la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto. Al 

respecto Supo (2014) menciona que, el investigador realiza su estudio con la población 

cuando la población es conocida, accesible y alcanzable.  

3.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la gestión del conocimiento 

Variable Dimensiones 
Ítems del 

cuestionario 
Valoración Instrumento  

Gestión del 

conocimiento 

Creación del 

conocimiento 
1 – 8 

 

1: Muy en 

desacuerdo 

2: En 

desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Muy de 

acuerdo 

 

Almacenamiento 

y transferencia 

del conocimiento 

9 – 33 

Cuestionario 

adaptado de 

Ramos 

(2017) 

Aplicación y uso 

del conocimiento 
34 – 37 
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Tabla 2 

Operacionalización de desempeño docente 

Variable Dimensiones 
Ítems del 

cuestionario 
Valoración Instrumento 

Desempeño 
docente 

Enseñanza 1 – 29 

 
1: Malo 
2: Deficiente 
3: Regular 
4: Bueno 
5: Excelente 

 
Adaptada de 
Ramos (2017) y 
de la Ley 
Universitaria 
30220 (Ministerio 
de Educación, 
2014) 

Investigación 30 – 36 

Proyección 
social 

37 – 41 

Gestión 
universitaria 

42 – 49 

    

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a 64 docentes con grado 

de maestro o doctor y trabajan a tiempo completo o parcial de la Universidad Peruana 

Unión Filial Tarapoto en el semestre 2019-I. El cuestionario fue entregado en formato 

físico y virtual mediante una extensión de Drive, con la finalidad de recolectar datos 

que permitan analizar la relación de las variables gestión del conocimiento y 

desempeño laboral. 

3.5.1. Gestión del conocimiento 

El cuestionario titulado “Cuestionario de actitud/opinión sobre Gestión del 

Conocimiento”, fue validado por Ramos (2017) con la presentación a juicio de 

expertos, recibiendo el calificativo de aplicable. El Alfa de Cronbach de la prueba para 

los 37 ítems fue de 0,948. Este cuestionario consta de tres (3) dimensiones y 37 ítems 

que tienen por respuesta desde uno (1) si está muy en desacuerdo, dos (2) en 

desacuerdo, tres (3) de acuerdo y cuatro (4) muy de acuerdo. Las dimensiones 

utilizadas por Ramos (2017) están estructuradas como se observa en la tabla 1. 
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3.5.2. Desempeño docente. 

El cuestionario titulado “Cuestionario de actitud/opinión sobre Desempeño 

Docente”, fue validado por Ramos (2017) con la presentación a juicio de expertos, 

recibiendo el calificativo de aplicable. El Alfa de Cronbach de la prueba para los 40 

ítems fue de 0,972. Este cuestionario fue adaptado a la Ley Universitaria 30220 

incrementando 5 ítems; por tanto, se verificó su alfa de Cronbach. Consta de cuatro 

(4) dimensiones y 45 ítems, con una escala de respuestas que va desde uno (1) si es 

malo, dos (2) si deficiente, tres (3) si es regular, cuatro (4) si es bueno y cinco (5) si es 

excelente. Las dimensiones utilizadas por Ramos (2017) fueron adaptadas a las 

exigencias de la Ley Universitaria 30220 (2014) y están estructuradas como se 

muestra en la tabla 2. 

3.6. Procesamiento y análisis de los datos 

Antes de la aplicación de la encuesta, se presentó una solicitud de autorización a la 

administración en la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto. Luego, se procedió a 

la aplicación de la encuesta a los docentes con grado de maestro o doctor de la 

Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, los mismos que fueron invitados a 

participar de manera voluntaria. La aplicación de la encuesta se realizó en formato 

físico y en formato online (cuestionario enviado a su email personal), según la 

preferencia y disponibilidad de tiempo de los docentes; cada uno de los participantes 

desarrolló el cuestionario con total libertad y sin presión de tiempo limitado, para 

garantizar que marque la opción con la que se identifica.  

Concluido el proceso recolección de datos, se numeró a cada una de las encuestas 

en forma correlativa y los datos fueron ingresados al software estadístico SPSS 22.0. 
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Primero se calculó las dimensiones y las variables y luego se determinó si existe 

asociación y fuerza de correlación entre las dimensiones de la variable gestión del 

conocimiento y desempeño docente. La asociación se determinó mediante pruebas de 

chi-cuadrado y fuerza de correlación de las variables se midió mediante Rho 

Spearman.  

La interpretación de los resultados obtenidos al correlacionar la gestión del 

conocimiento y desempeño docente, se realizó según el coeficiente Rho de Spearman 

puesto que la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para 64 datos fue 0,000 

(𝑝 < 0,05), considerando la tabla 3 sugerida por (Rebollar & Campos, 2015).  

Tabla 3 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a 0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Capítulo IV. Resultados y discusiones 

4.1. Resultados 

4.1.1. Resultados descriptivos de las variables de estudio. 

En la tabla 4 se muestra la frecuencia y el porcentaje del género, grado académico 

y el tiempo de servicios de los participantes en la investigación. 

Tabla 4 

Información general de los participantes  

    Frecuencia Porcentaje 

Género 

Masculino 47 73,4% 

Femenino 17 26,6% 

Total 64 100,0% 

    

Grado académico 

Magister 59 92,2% 

Doctor 5 7,8% 

Total 64 100,00 

    

Tiempo de servicio 

Menos de 5 años 21 32,8% 

de 5 a 10 años 24 37,6% 

de 11 a 20 años 12 18,7% 

21 a 40 años 7 10,9% 

Total 64 100,00 

 

En la tabla 4 indica las características generales de la muestra investigada. 

Respecto al género de los docentes, se determinó que, el 73,4% son varones y el 

26,6% son mujeres, mostrando que la cantidad de docentes varones es casi el triple 

que de las mujeres. En cuanto al grado profesional alcanzado, el 92,2% tiene el grado 

de magister y solo el 7,8% tiene el grado de doctor. Estos resultados, reflejan la 

necesidad de revertir el porcentaje de magísteres a doctores a través de los programas 

de doctorado que ofrece la Universidad, para la formación académica progresiva del 

cuerpo académico de la sede Tarapoto; además, demuestra que, los docentes están 
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interesados en continuar obteniendo mayor grado académico en los niveles de 

posgrado, incrementando y perfeccionando sus competencias profesionales que les 

permitirá mejorar el servicio a sus estudiantes y la universidad. 

4.1.1.1. Variable Gestión del conocimiento. 

Las dimensiones: Creación del conocimiento, almacenamiento y transferencia del 

conocimiento y aplicación y uso del conocimiento, fueron contrastadas con la variable 

desempeño docente, con la finalidad de determinar si existe asociación y cuál es el 

nivel de relación entre la dimensión de la variable gestión del conocimiento y la variable 

desempeño docente. En las tablas 5, 6 y 7 se muestran las medias de los ítems de las 

dimensiones de la variable gestión del conocimiento.  

En la tabla 5 se muestra la media de los ítems de la dimensión creación del 

conocimiento, obtenidas de las encuestas realizadas a los docentes con grado 

académico de magíster o doctor de la Universidad Peruana Unión – filial Tarapoto. 

Tabla 5  

Dimensión: Creación del conocimiento 

   Ítems de la dimensión Media 

1 
Participo proponiendo ideas en la elaboración del proyecto 
educativo de la universidad. 

3,2 

2 Conozco los valores que propone la universidad. 3,6 

3 
Formo a nuestros alumnos en los valores programados en el 
proyecto universitario. 

3,7 

4 La universidad me brinda los recursos adecuados para enseñar 3,3 

5 La educación que brindo es de buena calidad 3,6 

6 Me siento identificado(a) con la universidad. 3,7 

7 Estoy satisfecho(a) con la forma como aquí se enseña. 3,5 

8 Yo matricularía a mis hijos y/o sobrinos en esta universidad. 3,5 

 



42 
 

En la tabla 5 podemos observar que, la media de los ítems de la dimensión creación 

del conocimiento es superior a 3, esto significa que, los docentes participantes de la 

investigación mencionaron estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con las inferencias 

de la dimensión. Esta dimensión refleja las bases sobre las cuales el docente crea el 

conocimiento que proporcionará a sus estudiantes; por ello, es fundamental que los 

docentes se sientan identificados y comprometidos con los valores y principios de la 

institución. 

En la tabla 6 se muestra la media de los ítems de la dimensión almacenamiento y 

transferencia del conocimiento, obtenidas de las encuestas realizadas a los docentes 

con grado académico de magíster o doctor de la Universidad Peruana Unión – filial 

Tarapoto. 
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Tabla 6  

Dimensión: Almacenamiento y transferencia de conocimiento  

 Ítems de la dimensión Media 

1 Estoy satisfecho(a) con la forma como aquí se enseña. 3,5 

2 
En la universidad, existe un ambiente agradable que favorece el 

aprendizaje. 
3,2 

3 
Uso la plataforma virtual para seleccionar los conocimientos propios en 

clase 
3,2 

4 Utilizo blogs para almacenar conocimientos de temas tratados en clase. 3,6 

5 
Archivo en carpetas virtuales, temas de conocimiento de acuerdo a área 

trabajada 
3,8 

6 
En esta universidad, se programan actividades interesantes de formación, 

en función de las necesidades de los alumnos. 
3,9 

7 Transfiero conocimiento a través de la página Web de la Institución 3,4 

8 Realizo proyectos de transferencia de conocimiento, utilizando el internet. 3,6 

9 Existe buena relación entre docentes y alumnos. 3,8 

10 
En la universidad el personal (docentes, equipo técnico pedagógico, etc.) 

dispone de tiempo para interactuar y preparar trabajo coordinado. 
3,6 

11 

La organización y funcionamiento de la universidad son buenos 

(Programación de actividades, orden, cumplimiento de normas, horarios, 

cuidado de materiales, etc.) 

3,4 

12 Promuevo el trabajo de equipo al realizar las exposiciones en Power Point. 3,4 

13 Hago uso de las computadoras e interactuar en comunidades académicas 3,3 

14 Mis colegas reconocen mis dificultades y progresos y me comunican. 2,9 

15 
Nuestra universidad proporciona formación, tanto en conocimientos como 

en otros aspectos (Valóricos, sociales afectivos etc.) 
3,5 

16 

Realizo el empoderamiento de mis alumnos en el trabajo de internet a 

través de la búsqueda de nuevos conceptos de reforzamiento en el 

aprendizaje. 

3,4 

17 
Promuevo el empoderamiento de mis alumnos para el uso del Power Point 

en la exposición de temas 
3,5 

18 Existe buena relación, comunicación y apoyo entre los docentes y alumnos 3,4 

19 Existe buena comunicación entre la administración y docentes. 3,3 

20 Existe buena comunicación y apoyo entre los alumnos de mi aula. 3,4 

21 Promuevo el diálogo virtual con horas tutoriales por intranet. 3,1 

22 
Conozco y aplico el Reglamento Interno de la universidad compartiendo 

aprendizajes entre docentes y alumnos 
3,1 

23 

Los servicios complementarios de la universidad (por ejemplo, biblioteca, 

sala de computación, comedor, enfermería etc.,), sirven para compartir los 

aprendizajes. 

3,2 

24 
Hago uso de los recursos tecnológicos para captar y compartir el 

aprendizaje. 
3,3 

25 Hago que mis alumnos compartan sus aprendizajes con los compañeros. 3,3 
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En la tabla 6 se observa que, la media de los ítems de la dimensión almacenamiento 

y transferencia de conocimiento es superior a 3, esto significa que los docentes 

participantes de la investigación mencionaron estar “de acuerdo” (menor a 3,5) y “muy 

de acuerdo” (mayor a 3,5) con las inferencias de la dimensión. Esta dimensión refleja 

la importancia de almacenar los contenidos desarrollados previamente a la 

presentación de la clase y los participantes en la investigación tienen claro que los 

contenidos de las clases pueden ser transferidos a los estudiantes mediante diferentes 

plataformas virtuales, promoviendo la interacción asíncrona y síncrona. 

En la tabla 7 se presenta la media de los ítems de la dimensión aplicación y uso del 

conocimiento, obtenidas de las encuestas realizadas a los docentes magísteres o 

doctores de la Universidad Peruana Unión – filial Tarapoto. 

    Tabla 7  

Dimensión: Aplicación y uso del conocimiento 

    Media 

1 
Aplico mis conocimientos para optimizarlos proceso de enseñanza, 
de aprendizaje en los estudiantes. 

3,5 

2 
Aplico mis conocimientos para resolver problemas que se generan 
dentro de la Institución. 

3,4 

3 
Evalúo la utilidad de los resultados en la aplicación de mis 
conocimientos en el quehacer académico. 

3,4 

4 
Me comprometo con que el estudiante logre el aprendizaje 
significativo. 

3,6 

 

En la tabla 7 se observa que, la media de los ítems de la dimensión aplicación y uso 

del conocimiento es superior a 3, esto significa que los docentes participantes de la 

investigación mencionaron estar “de acuerdo” (3,4) y “muy de acuerdo” (mayor a 3,5) 

con las inferencias de la dimensión aplicación y uso del conocimiento. La misma que 
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refleja el compromiso del docente en aplicar sus conocimientos en la transferencia de 

conocimientos y la solución de los problemas, evaluando y actualizando los 

conocimientos para el beneficio de sus estudiantes. 

4.1.1.2. Desempeño docente 

En la variable desempeño docente se adaptó el instrumento acorde con la Ley 

universitaria 30220, el instrumento consta de 49 ítems distribuidas en 4 dimensiones 

(Enseñanza, Investigación, proyección social y gestión universitaria). Al realizar el 

análisis estadístico de fiabilidad, el Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0,967; por tanto, 

se procedió a la aplicación del instrumento documental.  

En la tabla 8 se muestra la media de las dimensiones de la variable desempeño 

docente, esta variable fue correlacionada con las dimensiones de la variable gestión 

del conocimiento. 

Tabla 8  

Dimensiones de la variable desempeño docente 

 Dimensiones Media 

Enseñanza 4,6 

Investigación 3,5 

Proyección social 2,9 

Gestión universitaria 3,1 

 

En la tabla 8 se observa que, la dimensión enseñanza obtuvo un calificativo de 

excelente (4,6 ~5), la dimensión investigación fue calificada como bueno (3,5 ~5), y las 

dimensiones proyección social y gestión universitaria fueron calificadas como regular 

(3). Estos resultados demuestran que, los docentes tienen la percepción que están 
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haciendo un buen trabajo en cuanto dependa de ellos; sin embargo, los docentes 

perciben que la proyección social que desarrollan colaborativamente los alumnos, 

administrativos y docentes, aún necesita mejorar para alcanzar los niveles de bueno y 

excelente; asimismo, consideran que la gestión universitaria aún falta mejorar. 

4.1.2. Relación entre la creación del conocimiento y el desempeño docente. 

En la tabla 9 se muestra los resultados de cruzar los datos de la dimensión creación 

del conocimiento con la variable desempeño docente. 

    Tabla 9  

Creación del conocimiento y Desempeño docente    

  
Desempeño docente 

Bueno Excelente 

Creación del 

conocimiento 

De 

acuerdo 

Recuento 5 1 

Recuento esperado 2,8 3,2 

% dentro de Creación del 

conocimiento 
83,3% 16,7% 

% dentro de Desempeño docente 16,7% 2,9% 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 25 33 

Recuento esperado 27,2 30,8 

% dentro de Creación del 

conocimiento 
43,1% 56,9% 

% dentro de Desempeño docente 83,3% 97,1% 

 

En la tabla 9, en el grupo de los que están “De acuerdo” con las inferencias 

planteadas dentro de la dimensión creación del conocimiento, se observa que, el 

83,3% de docentes encuestados calificaron como “Bueno” a la variable desempeño 

docente y en el grupo de los que están “Muy de acuerdo”, el 56,9% de los docentes 

calificaron como “Excelente” a la variable desempeño docente. 
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En la tabla 10 se muestran los resultados del análisis estadístico prueba de chi-

cuadrado, con la finalidad de determinar si existe asociación entre los datos de la 

dimensión creación del conocimiento y la variable desempeño docente. 

     Tabla 10 

 Pruebas de chi-cuadrado: creación y desempeño 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 se observa los valores de Chi-cuadrado de Pearson, razón de 

verosimilitud y asociación lineal, son mayores 𝑝 > 0,05) con 95% de confianza. Y que 

no existe diferencia estadísticamente significativa entre la dimensión creación del 

conocimiento y la variable desempeño docente. 

En la tabla 11 se presentan los resultados de correlacionar la dimensión creación 

del conocimiento y la variable desempeño docente. 

     Tabla 11 

Correlación de Spearman: creación y desempeño 

Rho de Spearman Desempeño docente 

Creación del conocimiento 

Coeficiente de correlación 0,23 

Sig. (bilateral) 0,06 

N 64,00 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3, 534a 1 0,060 

Razón de verosimilitud 3,768 1 0,052 

Asociación lineal por lineal 3,479 1 0,062 

N de casos válidos 64   

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
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En esta tabla de observa que no existe correlación, con una probabilidad de error 

del 0,06 entre la dimensión creación del conocimiento y desempeño docente. Según 

las encuestas realizadas a los docentes magísteres o doctores de la Universidad 

Peruana Unión – Filial Tarapoto, no existe correlación.  

4.1.3. Relación entre el almacenamiento y transferencia del conocimiento y el 

desempeño docente. 

En la tabla 12 se presenta los resultados de cruzar los datos de la dimensión 

almacenamiento y transferencia del conocimiento con la variable desempeño docente. 

    Tabla 12 

 Almacenamiento y transferencia del conocimiento  

  

Desempeño docente 

Bueno Excelente 

Almacenamiento 
y transferencia 
del 
conocimiento 

De 
acuerdo 

Recuento 8 0 

Recuento esperado 3,8 4,3 

% dentro de almacenamiento y 
transferencia del conocimiento 

100,0% 0,0% 

% dentro de desempeño 
docente 

26,7% 0,0% 

Muy de 
acuerdo 

Recuento 22 34 

Recuento esperado 26,3 29,8 

% dentro de almacenamiento y 
transferencia del conocimiento 

39,3% 60,7% 

% dentro de desempeño 
docente 

73,3% 100,0% 

 

En la tabla 12, en el grupo de los que están “De acuerdo” con las inferencias 

planteadas en la dimensión almacenamiento y transferencia del conocimiento, se 

observa que, el 100% de docentes encuestados calificaron como “Bueno” a la variable 

desempeño docente y en el grupo de los que están “Muy de acuerdo”, el 60,7% de los 

docentes calificaron como “Excelente” a la variable desempeño docente. 
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En la tabla 13 se muestran los resultados del análisis estadístico prueba de Chi-

cuadrado, con la finalidad de determinar si existe asociación entre almacenamiento y 

transferencia del conocimiento y desempeño docente. 

 Tabla 13   

Pruebas de chi-cuadrado Almacenamiento, transferencia   

 

 

 

 

En la tabla 13 se observa los valores de Chi-cuadrado de Pearson, razón de 

verosimilitud y asociación lineal son menores que p< 0,05 con 95% de confianza. Es 

decir, que existe asociación entre la dimensión almacenamiento y transferencia del 

conocimiento y la variable desempeño docente.  

En la tabla 14 se presentan los resultados de correlacionar la dimensión 

almacenamiento y transferencia del conocimiento y la variable desempeño docente. 

     Tabla 14  

Correlación de Spearman: Almacenamiento, transferencia 

Rho de Spearman 
Desempeño 

docente 

Almacenamiento y transferencia 

del conocimiento 

Coeficiente de correlación 0,402** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 64,00 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

  Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 362a 1 0,001 

Razón de verosimilitud 13,432 1 0,000 

Asociación lineal por lineal 10,200 1 0,001 

N de casos válidos 64     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 3,75. 
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En la tabla 14 podemos observar que según las encuestas realizadas a los docentes 

magísteres o doctores de la Universidad, y de acuerde al análisis estadístico, existe 

una correlación positiva moderada (𝑟 = 0,402), y con una probabilidad de error del 

0,000. Por tanto, podemos afirmar que, la dimensión almacenamiento y transferencia 

del conocimiento de la variable Gestión del conocimiento si influye moderadamente en 

el desempeño docente. 

4.1.4. Relación entre la aplicación del uso del conocimiento y el desempeño 

docente. 

En la tabla 15 se presenta los resultados de cruzar los datos de la dimensión 

aplicación y uso del conocimiento con la variable desempeño docente. 

     Tabla 15  

 Aplicación y uso del conocimiento y desempeño docente   

  

Desempeño docente 

Bueno Excelente 

Aplicación y 
uso del 
conocimiento 

De 
acuerdo 

Recuento 19 3 

Recuento esperado 10,3 11,7 

% dentro de aplicación y uso del 
conocimiento 

86,4% 13,6% 

% dentro de desempeño docente 
63,3% 8,8% 

Muy de 
acuerdo 

Recuento 11 31 

Recuento esperado 19,7 22,3 

% dentro de aplicación y uso del 
conocimiento 26,2% 73,8% 

% dentro de desempeño docente 36,7% 91,2% 

 

En la tabla 15, en el grupo de los que están “De acuerdo” con ítems planteadas en 

la dimensión aplicación y uso del conocimiento, se observa que, el 86,4% de docentes 

encuestados calificaron como “Bueno” a la variable desempeño docente y en el grupo 
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de los que están “Muy de acuerdo”, el 73,8% de los docentes calificaron como 

“Excelente” a la variable desempeño docente. 

En la tabla 16 se muestran los resultados del análisis estadístico de la prueba de 

Chi-cuadrado, con la finalidad de determinar si existe asociación entre aplicación y uso 

del conocimiento y desempeño docente. 

   Tabla 16  

Pruebas de chi-cuadrado: aplicación y uso del conocimiento  

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,992a 1 0,000 

Razón de verosimilitud 22,644 1 0,000 

Asociación lineal por lineal 20,664 1 0,000 

N° de casos válidos 64   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

 

Se observa los valores de Chi-cuadrado de Pearson, razón de verosimilitud y 

asociación lineal, son menores p= 0,000. Es decir, existe diferencia estadísticamente 

significativa en aplicación y uso del conocimiento y la variable desempeño docente. 

En la tabla 17 se presentan los resultados de correlacionar la dimensión aplicación 

y uso del conocimiento y la variable desempeño docente. 

    Tabla 17  

Correlación de Spearman: aplicación y uso del conocimiento 

Rho de Spearman Desempeño docente 

Aplicación y uso del 

conocimiento 

Coeficiente de correlación 0,573** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Se observa que, con una probabilidad de error del 0,000, existe una correlación 

positiva moderada (𝑟 = 0,573) en la dimensión aplicación y uso del conocimiento y la 

variable desempeño docente. Por tanto, podemos afirmar que, la dimensión aplicación 

y uso del conocimiento de la variable gestión del conocimiento, influye moderadamente 

en la variable desempeño docente. 

4.1.5. Relación de la gestión del conocimiento y desempeño docente. 

En la tabla 18 se presenta los resultados de cruzar los datos de las variables gestión 

del conocimiento y desempeño docente. 

    Tabla 18  

Gestión del conocimiento y Desempeño docente 

  
Desempeño docente 

Bueno Excelente 

Gestión del 
conocimiento 

De 
acuerdo 

Recuento 4 0 

Recuento esperado 1,9 2,1 

% dentro de gestión del 
conocimiento 

100,0% 0,0% 

% dentro de desempeño docente 13,3% 0,0% 

Muy de 
acuerdo 

Recuento 26 34 

Recuento esperado 28,1 31,9 

% dentro de gestión del 
conocimiento 

43,3% 56,7% 

% dentro de desempeño docente 86,7% 100,0% 

 

En la tabla 18, en el grupo de los que están “De acuerdo” con la variable gestión del 

conocimiento, se observa que, el 100% de docentes encuestados calificaron como 

“Bueno” a la variable desempeño docente y en el grupo de los que están “Muy de 

acuerdo”, el 56,7% de los docentes calificaron como “Excelente” a la variable 

desempeño docente. 
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En la tabla 19 se muestran los resultados del análisis estadístico de la prueba de 

Chi-cuadrado, con la finalidad de determinar si existe asociación entre gestión del 

conocimiento y desempeño docente. 

    Tabla 19  

Pruebas de Chi-cuadrado: gestión de conocimiento y desempeño  

  Valor gl 
Sig. 

asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4, 836a 1 0,028 

Razón de verosimilitud 6,365 1 0,012 

Asociación lineal por lineal 4,760 1 0,029 

N de casos válidos 64   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 1,88. 

 

 

En la tabla 19 se observa que, existe diferencia estadísticamente significativa en 

gestión del conocimiento y la variable desempeño docente, en las que existe 

asociación, porque que los valores de Chi-cuadrado de Pearson (0,028), razón de 

verosimilitud (0,012) y asociación lineal (0,029), son menores que 𝑝 < 0,05. 

En la tabla 20 se presentan los resultados de correlacionar las variables gestión del 

conocimiento y desempeño docente. 

    Tabla 20.  

Correlación de Spearman: gestión de conocimiento y desempeño 

  Desempeño docente 

Gestión del 
conocimiento 

Coeficiente de correlación 0,275* 

Sig. (bilateral) 0,028 

N° 64 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 



54 
 

Con una probabilidad de error del 0,028 existe correlación en las variables gestión 

del conocimiento y desempeño docente. Según las encuestas realizadas a los 

docentes magísteres o doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, 

existe una correlación positiva baja (𝑟 = 0,275) para gestión del conocimiento y 

desempeño docente. Por tanto, podemos afirmar que, la dimensión aplicación y uso 

del conocimiento de la variable gestión del conocimiento, influye moderadamente en 

la variable desempeño docente. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigadora. 

4.2. Discusiones 

El desempeño docente está orientado a cumplir con los pilares de la educación 

universitaria que son la transferencia de los conocimientos, realizar investigaciones 

constantemente, proyectar los servicios profesionales a la sociedad y ser un gestor de 

la educación universitaria. Para un cumplimiento adecuado del desempeño docente, 

es necesario que la gestión del conocimiento este orientado a la creación del mismo, 

pudiendo este ser el resultado de investigaciones o conocimientos empíricos, los 

mismos que son almacenados y transferidos a la comunidad científica y a los 

estudiantes. La información almacenada debe ser aplicada de acuerdo a las diferentes 

necesidades de la sociedad, para ello debe ser transferida sin tergiversar su mensaje, 

de manera completa y clara. En base a ello, y según los resultados de la presente 

investigación, se afirma que, existe relación significativa positiva baja en la gestión del 

conocimiento y el desempeño docente de los maestros o doctores en la Universidad 

Peruana Unión – Filial Tarapoto (Tabla 20). Se aceptó la hipótesis de la investigadora. 

Al respecto Loureiro et al. (2016) encontraron en su investigación que existe 

correlación positiva moderada de los objetivos que el docente determinó para la clase 
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y la percepción global de los estudiantes sobre el desempeño docente, con los 

objetivos específicos planificados que fue de r = 0,681, considerando que hay una 

correlación positiva moderada. 

Uribe (2015) menciona que, la calidad del desempeño de los docentes en los niveles 

muy buena y buena si es positiva con un 55,64%, en comparación con los regular y 

deficiente que alcanzan un 44,26%.  Asimismo, en el rendimiento académico los 

niveles muy bueno y bueno representan el 40,3% del total de la población, y los niveles 

regular y deficiente tienen un porcentaje de 59,7%. Por lo tanto, para que exista una 

mejor gestión del conocimiento, se debe realizar capacitaciones, mejorar la gestión de 

los recursos humanos los que contribuyen con un mejor clima laboral, realizándose a 

partir de las remuneraciones justas y los reconocimientos; además, la gestión del 

conocimiento se encuentra ligada a la cultura organizacional, porque hace que el 

docente se sienta parte de la institución. Asimismo, el desempeño docente y la gestión 

del conocimiento se encuentran relacionados, pues un buen docente tendrá un 

desarrollo integral (Requena, 2017). La gestión del conocimiento es un campo 

interdisciplinario que se ha desarrollado desde la perspectiva de las organizaciones, 

con el conocimiento organizacional como objeto de interés. Es un lugar común que el 

conocimiento se haya convertido en el activo más preciado en todas las esferas de la 

sociedad, especialmente en las organizaciones. Las tecnologías, técnicas y mejores 

prácticas de manejo del conocimiento, y que este sea aprovechado al máximo y 

reutilizado para lograr los objetivos y obtener ventajas en las organizaciones, son 

preocupaciones centrales de la gestión del conocimiento (Lima, 2006). 
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El profesor, en cualquier nivel de la educación, debe recontextualizarse a partir de 

la aprehensión de la realidad, la cual, en el contexto actual, se convierte en un proceso 

eminente para promover las transformaciones sociales y económicas indispensables 

a la evolución de la sociedad. Siendo la interacción un aspecto presente en las 

relaciones construidas entre profesor y alumno; aislarse de los acontecimientos e 

injerencias externas a la academia indica descompromiso con una realidad que tiende 

a no excluir a nadie. Si el profesor es competente, no lo es sólo en su nicho de 

actuación, probablemente hablando, sino extendido a los espacios donde los vuelcos 

constituyen una rutina (Freire, 2011). 

La creación del conocimiento es un proceso comienza a nivel individual, a través de 

la interacción entre conocimiento tácito y explícito, entre individuos y grupos, se 

transforma en un nivel más completo de conocimiento, profundo y significativo. Sin 

embargo, este proceso se desarrolla en medio de un entorno organizacional 

colaborativo que brinda apoyo a sus colaboradores, donde las políticas institucionales 

están claras y el ambiente es adecuado. Según los resultados de esta investigación, 

no existe correlación (Tabla 11) entre la creación del conocimiento y desempeño 

docente de los magísteres o doctores de la Universidad Peruana Unión – Filial 

Tarapoto. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Al 

respecto, Nonaka y Takeuchi (1997) identificaron cuatro procesos de conversión del 

conocimiento, que se derivan de la interacción del conocimiento en las dimensiones 

epistemológica y ontológica: Internalización (de explícito para tácito); externalización 

(de tácito para explícito); socialización (de tácito para tácito); y combinación (de 

explícito a explícito). Respecto a la externalización de las enseñanzas del docente, 
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White (1923) menciona que, la educación debe formar el carácter y la mente con 

valores permanentes permitiendo el desarrollo de las facultades mentales, la habilidad 

en las manos para las tareas útiles, constituyendo con una educación en la que Dios 

es la fuente del entendimiento y la sabiduría. 

El proceso de almacenamiento y transferencia de conocimiento del entorno interno 

al externo, es muy importante porque dependerá de la cantidad y calidad de 

información que el docente tenga para transferir a sus alumnos, siendo esta clara y 

precisa. Además, los canales de transferencia del conocimiento deben ser efectivos 

que generen comunicación síncrona y asíncrona, donde los estudiantes se sientan 

acogidos y empoderados por la institución. Los resultados de esta investigación según 

las encuestas realizadas a los docentes magísteres o doctores de la Universidad 

Peruana Unión – Filial Tarapoto, demostraron que existe una correlación significativa 

positiva moderada (Tabla 14) en la dimensión almacenamiento y transferencia del 

conocimiento y la variable desempeño docente. García y Gómez (2015) mencionan 

que, el almacenamiento del conocimiento explícito se realiza en sistemas de 

información digital o archivos físicos y las estrategias para guardar el conocimiento 

tácito que involucra los procedimientos, entrenamiento y relevo generacional. En 

cuanto a los sistemas de información, se busca que este tenga facilidad en los 

procesos de recuperación, a través del uso de los sistemas de clasificación. La 

transferencia del conocimiento que pertenece a un solo individuo, grupo o entidad se 

trasmite a otro individuo, grupo o entidad, quienes tienen bases comunes o 

conocimientos parecidos. Además, Dawson (como se citó en Rodríguez, 2009) refiere 

que este conocimiento se puede trasferir de manera directa cuando hay interacción 
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directa entre las personas y es indirecta cuando hay un conocimiento especializado 

que se convierte en información que puede ser entendido por otras personas. 

El uso del conocimiento permite mejorar la calidad de vida de todos los entornos y 

niveles, considerando la interdisciplinariedad y la unificación de teorías y modelos que 

sirven para reducir las desigualdades, estimular la paz, hacer factible el desarrollo, 

satisfacer las necesidades de las micro y macro sociedades, ayudar a cada hombre. 

Pero, es necesario que las personas busquen, asimilen y utilicen este conocimiento en 

su praxis diaria, de lo contrario no será posible compartir los beneficios del 

conocimiento creado y transferido. Los resultados de esta investigación según las 

encuestas realizadas a los docentes magísteres o doctores de la Universidad Peruana 

Unión – Filial Tarapoto, demuestran que, existe una correlación significativa positiva 

moderada (Tabla 17) en la dimensión aplicación del uso del conocimiento y la variable 

desempeño docente. Usar el conocimiento resulta ser el reinicio al ciclo de la gestión 

del conocimiento. A partir del uso del conocimiento se generan nuevos conocimientos 

y experiencias que aportan mayor valor a las organizaciones. En el análisis se debe 

considerar la manera en cómo se aplica el conocimiento y que intenciones se tiene 

con su uso (García & Gómez, 2015). Toda innovación, independiente de la 

clasificación, trae en su esencia la generación, el uso y la asimilación de conocimientos 

y, consecuentemente, también de información (Hansen & Birkinshaw, 2007). 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

• Existe correlación significativa (𝑝 = 0,028) positiva baja (𝑟 = 0,275) entre la 

gestión del conocimiento y el desempeño docente de los maestros o doctores en 

la Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto; por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna. Dejando en evidencia que es importante continuar mejorando la gestión 

del conocimiento, para que a través del buen desempeño docente se beneficien 

los estudiantes. 

• No existe correlación significativa (𝑝 = 0,06) entre la creación del conocimiento 

y desempeño docente de los magísteres o doctores de la Universidad Peruana 

Unión – Filial Tarapoto. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y acepta la 

hipótesis nula. Posiblemente los docentes perciben que aún les falta mejorar 

ciertas competencias que influye en el desempeño docente.  

• Existe una correlación significativa (𝑝 = 0,000) positiva moderada (𝑟 = 0,402) 

entre la dimensión almacenamiento y transferencia del conocimiento y la variable 

desempeño docente de los maestros o doctores en la Universidad Peruana Unión 

– Filial Tarapoto; por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigadora. Las 

plataformas virtuales de almacenamiento y transferencia de conocimientos de la 

UPeU, influyen positivamente en el desempeño de sus docentes. 

• Existe una correlación significativa (𝑝 = 0,000)  positiva moderada (𝑟 = 0,573) 

entre la dimensión aplicación del uso del conocimiento y la variable desempeño 

docente de los docentes magísteres o doctores de la Universidad Peruana Unión 
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– Filial Tarapoto. Los docentes aplican y utilizan sus conocimientos en el proceso 

de enseñanza a sus estudiantes. 

5.2. Recomendaciones 

• Los administradores de la Universidad Peruana Unión deben mantener el nivel 

de excelencia de sus docentes, promoviendo la mejora continua en todos los 

procesos del desempeño docente, el mismo que se reflejará en la excelencia de 

sus profesionales egresados y el reconocimiento de la sociedad. 

• Los administradores de la Universidad Peruana Unión deben revisar 

periódicamente el cumplimiento de sus principios y valores, brindando los recursos 

adecuados para la creación del conocimiento actualizado y socializando con sus 

colaboradores, para conocer la percepción de los mismos.  

• Los administradores de la Universidad Peruana Unión deben implementar y 

actualizar sus plataformas virtuales para el almacenamiento y transferencia de 

conocimientos con entornos virtuales amigables, que respondan a las necesidades 

de los docentes y estudiantes. 

• Los administradores de la Universidad Peruana Unión deben evaluar si los 

conocimientos que transfieren en las capacitaciones a los docentes, están siendo 

aplicados y utilizados en el desempeño docente en beneficio de los estudiantes. 
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Matriz instrumental 

5.1.1. Matriz de consistencia 

Gestión del conocimiento y desempeño docente de los maestros o doctores en la Universidad Peruana Unión – Filial 
Tarapoto,2019
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5.1.2. Instrumento de investigación 

Encuesta de opinión sobre Gestión del Conocimiento 

Apreciado docente, a continuación, presentamos los ítems para ser respondidos de 

acuerdo a su apreciación, de manera que solicitamos responder con mayor sinceridad 

del caso, pues los resultados nos permitirán tener una mejor comprensión sobre el 

tema en estudio. Es completamente anónima. 

Género: M ( ) F ( )  

Grado académico: Magister (  ) Doctor ( )  

Tiempo de servicios: ………….. 

Instrucciones 

Marcar la opción en el casillero que corresponda a tu opinión. El significado de los 

números es el siguiente: 

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: De acuerdo   4: Muy de 

acuerdo 

Variable 1: Gestión Del Conocimiento. 

N.º Afirmaciones 1 2 3 4 

 Dimensión 1          

1 Participo proponiendo ideas en la elaboración del proyecto educativo de 

la universidad.  

         

2 Conozco los valores que propone la universidad.          
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3 Formo a nuestros alumnos en los valores programados en el proyecto 
universitario.  

         

4 La universidad me brinda los recursos adecuados para enseñar           

5 La educación que brindo es de buena calidad          

6 Me siento identificado(a) con la universidad.          

7 Estoy satisfecho(a) con la forma como aquí se enseña.          

8 Yo matricularía a mis hijos y/o sobrinos en esta universidad.          

 Dimensión 2          

9 
En la universidad, existe un ambiente agradable que favorece el 

aprendizaje.  

         

10 
Uso la plataforma virtual para seleccionar los conocimientos propios 

en clase  

         

11 
Utilizo blogs para almacenar conocimientos de temas tratados en 

clase.  

         

12 
Archivo en carpetas virtuales, temas de conocimiento de acuerdo a 

área trabajada  

         

13 
En esta universidad, se programan actividades interesantes de 

formación, en función de las necesidades del os alumnos.  

         

14 En esta universidad los alumnos son bien acogidos.         

15 
Transfiero conocimiento a través de la página Web de la 

Institución,  

         

16 
Realizo proyectos de transferencia de conocimiento, utilizando el 

internet.  

         

17 Existe buena relación entre docentes y alumnos.          

18 
En la universidad el personal (docentes, equipo técnico pedagógico, 

etc.) dispone de tiempo para interactuar y preparar trabajo coordinado. 

   

  

      

19 

La organización y funcionamiento de la universidad son buenos.  

(Programación de actividades, orden, cumplimiento de normas, 

horarios, uso y cuidado de materiales, etc.).  

   

  

      

20 
Promuevo el trabajo de equipo al realizar las exposiciones en Power 

Point.  

         

21 
Hago uso de las computadoras para comunicarse en comunidades 

académicas de Intranet.  

         

22 
Mis colegas reconocen mis dificultades y progresos y me los 

comunican oportunamente.  
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23 
Nuestra universidad proporciona formación, tanto en conocimientos 

como en otros aspectos (Valóricos, sociales afectivos etc.)  

   

  

      

24 

Realizo el empoderamiento de mis alumnos en el trabajo de internet a 

través de la búsqueda de nuevos conceptos de reforzamiento en el 

aprendizaje.  

   

  

      

25 
Promuevo el empoderamiento de mis alumnos para el uso del Power 

Point en la exposición de temas  

         

26 
Existe buena relación, comunicación y apoyo entre los docentes y 

alumnos de la universidad.  

         

27 Existe buena comunicación entre la administración y docentes.          

28 Existe buena comunicación y apoyo entre los alumnos de mi aula.           

29 Promuevo el diálogo virtual con horas tutoriales por intranet.           

30 
Conozco y aplico el Reglamento Interno de la universidad 

compartiendo aprendizajes entre docentes y alumnos  

         

31 

Los servicios complementarios de la universidad (por ejemplo, 

biblioteca, sala de computación, comedor, enfermería etc.,), sirven 

para compartir los aprendizajes. 

   

  

  

      

32 
Hago uso de los recursos tecnológicos para captar y compartir el 

aprendizaje.  

         

33 
Hago que mis alumnos compartan sus aprendizajes con los 

compañeros.  

         

 Dimensión 3          

34 
Aplico mis conocimientos para optimizarlos proceso de enseñanza, de 

aprendizaje en los estudiantes.  

         

35 
Aplico mis conocimientos para resolver problemas que se generan 

dentro de la Institución.  

         

36 
Evalúo la utilidad de los resultados en la aplicación de mis 

conocimientos en el quehacer académico.   

         

37 Me comprometo con que el estudiante logre el aprendizaje significativo.           

 Tomado de Ramos (2017). 
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Variable 2: Desempeño docente. 

N° Ítems 

M
a

lo
 (

1
) 

D
e
fi
c
ie

n
te

 (
2
) 

R
e
g

u
la

r 
(3

) 

B
u

e
n

o
 (

4
) 

E
x
c
e

le
n

te
 (

5
) 

 DIMENSIÓN 1      

1 

Mi conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de mis estudiantes y de sus necesidades 

especiales es … 

     

2 

Mi nivel de conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseño es … 

     

3 
Mi conocimiento actualizado y comprensión de las teorías o prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseño es ... 

     

4 

Elaborar la programación curricular analizando con mis compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de mi aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios seleccionados es … 

          

5 

Mi Selección de los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el sílabo, la universidad y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes es …  

          

6 

El diseño creativo de los procesos pedagógicos, capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 

aprendizajes previstos es … 

          

7 

Mi contextualización del diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de los estudiantes es … 

          

8 
La elaboración, selección y organización de diversos recursos para mis 

estudiantes como soporte para su aprendizaje es … 

          

9 

Mi diseño de la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados 

es … 

          

10 

El diseño la secuencia y estructura de mis sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje 

esperados y distribución adecuada del tiempo es …  

          

11 

La construcción, de manera asertiva y empática, de las relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, 

la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración es … 

          

12 

La orientación práctica para conseguir logros en mis estudiantes, y la 

motivación con expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje es 

… 
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13 

La promuevo de un ambiente acogedor en la diversidad, en el que se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizajes es … 

          

14 
Las relaciones de respeto, cooperación y soporte de mis estudiantes son 

..., 

          

15 

La solución de conflictos dialogando con mis estudiantes sobre la base 

de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos es … 

          

16 

La organización del aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad de mis estudiantes es … 

          

17 

La reflexión permanente que realizo con los estudiantes, sobre 

experiencias de discriminación, exclusión, desarrollo de actitudes y 

habilidades para enfrentarlos es … 

          

18 
El control permanente del desarrollo de la clase observando su nivel de 

impacto tanto en el interés como su aprendizaje es … 

          

19 
Las oportunidades que brindo para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica es … 

          

20 
Mi comprobación que todos los estudiantes comprendan los propósitos de 

la sesión de aprendizaje es … 
          

21 
El desarrollo de mis contenidos teóricos y disciplinarios de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes es … 
          

22 
El desarrollo de mis estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo es … 
          

23 
La utilización de recursos, tecnologías diversas y accesibles, según el 

tiempo requerido y en función de los propósitos de la sesión de aprendizaje 

es … 

          

24 
Mi manejo de diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades académicas especiales 

es … 

          

25 
Mis diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo 

de aprendizaje de los estudiantes es ...  

          

26 
Los instrumentos válidos para evaluar el avance y logros del aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes son … 
          

27 
Mi sistematización de los resultados obtenidos en las evaluaciones para 

la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna es … 
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28 

Mi Evaluación de los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder es … 

          

29 
La entrega oportuna de los resultados de la evaluación con mis 

estudiantes y la administración, para generar compromisos sobre los 

logros de aprendizaje es … 

          

 Dimensión 2           

30 El desarrollo de mis proyectos de investigación e innovación pedagógica 

es … 

     

31 Considero que la calidad de mis proyectos de investigaciones realizadas 

es … 

     

32 Mi proyecto de investigación que estoy desarrollando actualmente es…      

33 Mi habilidad informática para la búsqueda de bibliotecas virtuales y 

material bibliográfico para realizar investigaciones es … 

     

34 La calidad de mi producción científica como docente es …      

35 La calificación de mis investigaciones para ser publicadas en revistas 

científicas es… 

     

36 Mi avance como miembro del CONCYTEC es …      

 Dimensión 3      

37 

Mi interacción con mis pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias pedagógicas, mejorar la enseñanza y fomentar un 

clima laboral productivo es … 

         

38 
Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes … 
          

39 
El desarrollo, individual y colectivo de mis proyectos de innovación por el 

bien de la comunidad es … 
          

40 
Considero que la Integración crítica, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno es...  
          

41 
Mi interacción con las familias de los estudiantes, autoridades locales y con la 

institución dando cuenta de mis avances y resultados es ... 
          

 Dimensión 4            

42 
Considero que mi reflexión junto a la comunidad de profesionales sobre mi 

práctica pedagógica e institucional es...  
          

43 
Mi participación en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con mis necesidades es ...  
          

44 

Mi participo en la elaboración de políticas universitarias de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de mi trabajo profesional es …  
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45 
Mi actuación de acuerdo con los principios de la ética profesional docente 

para resolver dilemas prácticos y normativos en la institución es … 
          

46 
Mi actuar y toma de decisiones respetando los derechos humanos y el principio 

del bien superior del niño y el adolescente es...  
          

47 Mi conocimiento y práctica de la normativa universitaria es …      

48 
Mi conocimiento del Reglamento Estudiantil para atender reclamos del 

estudiantado es … 

     

49 Considero que la promoción que realizo de las pasantías estudiantiles es …      

Encuesta adaptada de Ramos (2017) a las exigencias de la Ley Universitaria 30220 (2014) 
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Análisis de fiabilidad de la variable desempeño docente 

 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Mi conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y 

evolutivas de mis estudiantes y de sus necesidades especiales es … 
,578 ,966 

Mi nivel de conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales 

de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseño es 
,592 ,966 

Mi conocimiento actualizado y comprensión de las teorías o prácticas pedagógicas y de 

la didáctica de las áreas que enseño es ... 
,636 ,966 

Elaborar la programación curricular analizando con mis compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de mi aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que 

se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios  

,632 ,966 

Mi Selección de los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 

fundamentales que el sílabo, la universidad y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes es … 

,635 ,966 

El diseño creativo de los procesos pedagógicos, capaces de despertar curiosidad, interés 

y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos  
,719 ,966 

Mi contextualización del diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de los 

estudiantes es … 

,717 ,966 

La elaboración, selección y organización de diversos recursos para mis estudiantes como 

soporte para su aprendizaje es … 
,656 ,966 

Mi diseño de la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados es … 
,734 ,966 

El diseño la secuencia y estructura de mis sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros de aprendizaje esperados y distribución adecuada del tiempo es … 
,517 ,966 

La construcción, de manera asertiva y empática, de las relaciones interpersonales con y 

entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 

mutuo y la colaboración es  

,727 ,966 

La orientación práctica para conseguir logros en mis estudiantes, y la motivación con 

expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje es … 
,793 ,965 

La promuevo de un ambiente acogedor en la diversidad, en el que se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes es … 
,611 ,966 

Las relaciones de respeto, cooperación y soporte de mis estudiantes son ., ,375 ,967 
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La solución de conflictos dialogando con mis estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos 

es … 

,569 ,966 

La organización del aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 

trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad de mis estudiantes es … 
,618 ,966 

La reflexión permanente que realizo con los estudiantes, sobre experiencias de 

discriminación, exclusión, desarrollo de actitudes y habilidades para enfrentarlos es … 
,558 ,966 

El control permanente del desarrollo de la clase observando su nivel de impacto tanto en 

el interés como su aprendizaje es … 
,551 ,966 

Las oportunidades que brindo para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica es … 
,772 ,966 

Mi comprobación que todos los estudiantes comprendan los propósitos de la sesión de 

aprendizaje es … 
,706 ,966 

El desarrollo de mis contenidos teóricos y disciplinarios de manera actualizada, rigurosa 

y comprensible para todos los estudiantes es … 
,664 ,966 

El desarrollo de mis estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promuevan el pensamiento crítico y creativo es … 
,638 ,966 

La utilización de recursos, tecnologías diversas y accesibles, según el tiempo requerido y 

en función de los propósitos de la sesión de aprendizaje es … 
,590 ,966 

Mi manejo de diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada 

a los estudiantes con necesidades académicas especiales es … 
,769 ,965 

Mis diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes son. 
,771 ,965 

Los instrumentos válidos para evaluar el avance y logros del aprendizaje individual y 

grupal de los estudiantes son … 
,805 ,965 

Mi sistematización de los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna es … 
,701 ,966 

Mi Evaluación de los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder es … 
,637 ,966 

La entrega oportuna de los resultados de la evaluación con mis estudiantes y la 

administración, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje es … 
,704 ,966 

El desarrollo de mis proyectos de investigación e innovación pedagógica es … ,731 ,966 

Considero que la calidad de mis proyectos de investigaciones realizadas es … ,649 ,966 

Mi proyecto de investigación que estoy desarrollando actualmente es… ,638 ,966 

Mi habilidad informática para la búsqueda de bibliotecas virtuales y material bibliográfico 

para realizar investigaciones es … 
,576 ,966 

La calidad de mi producción científica como docente es … ,542 ,966 

La calificación de mis investigaciones para ser publicadas en revistas científicas es… ,395 ,967 

Mi avance como miembro del CONCYTEC es … ,410 ,968 
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Mi interacción con mis pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias pedagógicas, mejorar la enseñanza y fomentar un clima laboral productivo 

es … 

,694 ,966 

Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de 

los estudiantes, reconociendo sus aportes … 
,761 ,965 

El desarrollo, individual y colectivo de mis proyectos de innovación por el bien de la 

comunidad es … 
,697 ,966 

Considero que la Integración crítica, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno es... 
,695 ,966 

Mi interacción con las familias de los estudiantes, autoridades locales y con la institución 

dando cuenta de mis avances y resultados es ... 
,593 ,966 

Considero que mi reflexión junto a la comunidad de profesionales sobre mi práctica 

pedagógica e institucional es... 
,496 ,966 

Mi participación en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 

con mis necesidades es ... 
,721 ,966 

Mi participo en la elaboración de políticas universitarias de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de mi trabajo 

profesional  

,547 ,966 

Mi actuación de acuerdo con los principios de la ética profesional docente para resolver 

dilemas prácticos y normativos en la institución es … 
,283 ,967 

Mi actuar y toma de decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente es... 
,265 ,967 

Mi conocimiento y práctica de la normativa universitaria es … ,544 ,966 

Mi conocimiento del Reglamento Estudiantil para atender reclamos del estudiantado  ,444 ,967 

Considero que la promoción que realizo de las pasantías estudiantiles es … ,583 ,966 

 
Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión del conocimiento ,539 64 ,000 ,260 64 ,000 

Desempeño docente ,356 64 ,000 ,635 64 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 


