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RESUMEN 

 

 

 El presente trabajo de grado se basó en conocer los procesos de intercambio de 

conocimiento entre los maestros de la Institución Educativa Josefa Campos, así 

mismo, los espacios (Ba) donde el conocimiento es intercambiado para la creación y 

gestión del conocimiento tanto académico, laboral y personal. 

 

El ejercicio investigativo reclama un orden específico desde la mirada de la gestión 

de conocimiento, su definición y relación a luz de la pedagogía y los contextos escolares. 

El término gestión de conocimiento no se limita al sector empresarial donde se ha pensado 

al individuo en términos de rentabilidad, de producción y repetición del conocimiento. Su 

estructura permite pensar en otros ámbitos sociales posibles para la creación, organización 

e intercambio de conocimiento, que sustentan el por qué la escuela puede ser vista como 

una organización donde se reconoce al ser humano desde sus habilidades sociales. 

 

 La investigación se desarrolló desde un paradigma cualitativo el cual permitió  la 

recolección de la información mediante, técnicas interactivas como el brainstorming, la 

cartografía, las entrevistas estructuradas y un constante de observaciones participantes, 

todas ellas posibilitadoras de un mayor acercamiento a los procesos de intercambio 

entre  maestras de preescolar. 
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Para el análisis de la información, se realizó una triangulación de datos con los 

hallazgos arrojados en la utilización de algunas técnicas interactivas, y constantes 

relaciones del discurso con la práctica, de esta manera, devolver a la institución una 

propuesta que contribuya al proceso de formación en relación con el intercambio de 

conocimiento tanto de las maestras como de las investigadoras. 

 

Palabras clave: Gestión de Conocimiento, Intercambio de Conocimiento, Ba. 
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ABSTRACT 

 

 

The content of the present investigation was based on knowing the processes of 

knowledge exchange among the teachers of the Josefa Campos Educational Institution, as 

well as acknowledging the spaces where knowledge was exchanged as a determining 

factor for its development. 

 

The research calls for a specific order or sequence from the perspective of 

Knowledge Management, its definition and relationship in light of pedagogy and school 

contexts. Leaving aside the idea that knowledge management only occurs in the business 

world and that education is related to it. Here you will find the arguments that support 

why the school can be seen as an organization in terms of social relations, coexistence, 

sharing and exchanging knowledge.  

 

The research was developed from a qualitative paradigm which allowed the 

collection of information through participant observations, interactive techniques such as 

brainstorming, cartography and a constant of participant observations, all of which made 

possible a closer approach to the preschool teachers. 

 Likewise, for the systematization of the research a triangulation of data is made with the 

findings thrown in the use of some interactive techniques, constant comparisons of the discourse 
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with the practice, the perceptions of the investigators and the opportune theory for the writing 

of the analysis. 

 

 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Exchange, Knowledge ba. 
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Capítulo 1. 

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

La gestión de conocimiento en educación se presenta como un tema reciente, dado 

que, como se mencionó anteriormente, este ha sido un contenido que se desarrolla 

principalmente en el ámbito empresarial. Sin embargo, se encontraron diferentes textos, 

resultado de investigaciones donde se hace un acercamiento al tema de intercambio de 

conocimiento tanto en las escuelas como organizaciones y se aborda a los maestros como 

sujetos portadores y creadores del conocimiento. 

 

Para la revisión documental se realizó un rastreo en bases de datos 

universitarias, nacionales e internacionales, en libros digitales y físicos, Creando así un 

estado del arte con la información hallada que más se acercaba al tema de investigación, 

cómo el intercambio de conocimiento en las escuelas, la gestión del conocimiento en 

las organizaciones, y el conocimiento en las organizaciones. 

 

Para la búsqueda de información se recurre a la base de datos “Mendeley” donde 

se utiliza la frase “knowledge exchange among teachers” la cual traduce intercambio de 

conocimiento entre maestros, esta página arrojó 21,455 resultados, dado la cantidad de 

información encontrada se agregó la palabra “ preschool”/ “knowledge exchange among 
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preschool teachers” esta nueva búsqueda expulsó 805 resultados, así, se prosiguió a leer 

las introducciones y conclusiones de los trabajos encontrados, y se seleccionaron los 

documentos que más se articulaban al ejercicio investigativo para leerlos con mayor 

profundidad.  

 

Las referencias encontradas, se ubicaron de acuerdo a la división del marco 

conceptual, Conocimiento, gestión de conocimiento e intercambio. En cada uno de estos, 

primero se observaron las palabras claves (keys words) para empezar a relacionar los 

textos. El diálogo de conceptos permitió estructurar la investigación teniendo claro las 

definiciones requeridas. 

 

Los documentos encontrados brindaron un primer acercamiento como el “Abstract 

and key words junto con el DOI, elementos imprescindibles para la lectura previa de estos. 

Para describir este proceso, se muestra uno de los documentos encontrados: 

 

-Title: the significance of ‘Ba’ for the successful formation of autonomous personal 

knowledge management systems. (Ulrich Schmitt, 2016) 

 

- keywords:Ba; Knowcations; Knowledge worker; Memes; Memex; Meta-concept; 

Personal knowledge management systems; SECI model 

 

-   Abstract  The paper also portrays its substantial interrelationship with Nonaka’s 

concept of ‘Ba’ and its impact on the novel PKMS approach aiming to aid team-work, 

life-long-learning, resourcefulness, and creativity of knowledge workers throughout 
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their academic and professional life and as contributors and beneficiaries of 

organizational performance. 

  

Mendeley, ofrece al investigador detalles exactos del artículo como el número de 

personas que han citado el documento y la forma correcta de citar. Además, se extiende 

hasta el programa word, instalando en la ventana de referencia  la base de datos, la cual 

aparecería como insert citation and insert bibliography, de esta manera se realizaron todas 

las citaciones y se insertó la bibliografía. A continuación, se reflejará una tabla donde el 

lector encontrará los documentos citados. 

 Tabla 1. 

Registro Literario. 

 

Literatura encontrada   

1 

The concep "Ba": Building A 

foundation for knowledge 

creatión. Nonaka, I., & Konno, 

N. (1998). 

2 

Formación y gestión del conocimiento. Berrocal, 

F., & Pereda, S (2001) 
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3 

The significance of ‘Ba’ for the 

successful formation of 

autonomous personal 

knowledge management 

systems.  Schmitt, U. (2016). 

4 

Educación superior y educación general: Más allá 

del desafío de la productividad y la 

competitividad.  Hurtado,J. (2014) 

5 

Organizational Knowledge 

Creation Theory: Evolutionary 

Paths and Future Advances. 

Sage journals. Nonaka (2006) 

6 

El grupo de aprendizaje entre pares una posibilidad 

de favorecer el cambio de las prácticas cotidianas 

de aula. Cerda, A., & López, I. (2002) 

 7 

To explicit knowledge 

conversion: knowledge 

exchange protocols.  Nonaka, I. 

Von, G. & Voelpel, S.Tacit 

(2006) 

8 

Modelos para la creación y gestión del 

conocimiento: Una aproximación teórica. 

Rodríguez, D. (2006) 

9 

12 Principles of Knowledge 

Management. Allee, V. (1997) 

10 

Gestión del conocimiento en educación y 

transformación de la escuela. Notas para un campo 

en construcción. Arceo, A. M. (2009). 



                                                                                                                                            20 
 

9 

The 'ART' of knowledge: 

Systems to capitalize on market 

knowledge (Nonaka, I., 

Reinmoeller, P., & Senoo, D. 

,1998). 

10 

Los saberes docentes en el trabajo cotidiano de los 

maestros. (Mercado, R, 1991). 

11 

The Knowledge Creating 

Company. Nonaka, I. (1991) 

12 

Redes sociales, participación e interacción social 

(Perilla, L., & Zapata, B, 2009) 

13 

Knowledge Transfer, Knowledge 

Sharing and Knowledge 

Barriers – Three Blurry Terms 

in KM (Paulin, D., & Suneson, 

K, 2012). 

14 

Herramientas y sistemas de gestión del 

conocimiento para el desarrollo de 

metodologías centradas en la colaboración y el 

intercambio. (Salinas, J., De Benito, B., Marín, 

V., Moreno, J., & Morales, M. E, 2010). 

 15 Gestión del conocimiento organizacional: Un 

encuentro necesario entre plataformas 

digitales, comunicación, educación y cultura. 

(Zapata, D. E. M., & Rey, J. E. V., 2015). 

  16 La educación como objeto de conocimiento. 

El concepto de educación. (Navas,J, 2004) 
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También se realizó una búsqueda en el sistema Opac de la Universidad de 

Antioquia utilizando la palabra clave “Intercambio de conocimiento” del cual  el sistema 

arrojó 5 resultados, de ellos se lee las descripciones de cada libro y el que más se asemeje 

al tema de interés se titula   “Transferencia e intercambio: cuando el rio suena… 

reflexiones para pensar el rumbo de la política de apropiación del conocimiento en 

Colombia” del autor Manuel  Franco Avellaneda (los demás títulos no son tenidos en 

cuenta ya que se trataban de investigaciones limitadas a un municipio y a organizaciones 

policiales) Se obtiene la información de que no es un libro si no un artículo de revista no 

disponible. Así que se cambia la palabra clave de búsqueda utilizando la palabra “creación 

del conocimiento”.  La búsqueda recupera 26 resultados, de los cuales llama la atención 

el título de “Agendas de conocimiento: metodología para su construcción colectiva. Hacia 

un sistema institucional de pensamiento y gestión permanente del conocimiento, la 

creación artística y la innovación” se encuentra su ubicación en el segundo piso de la 

biblioteca Carlos Gaviria Díaz con el código 378.107/A265 se procede en dirección a su 

búsqueda una vez tomado, se empiezan a leer títulos de libros ubicados en los estantes de 

su alrededor captando la atención el título “Facilitar la creación del conocimiento. Cómo 

desentrañar el misterio del conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación” De los 

autores Geord Von, Kazuo Ichijo e Ikujiro Nonaka. y Un libro de la universidad de la salle 

“Competencias docentes para la educación superior en la sociedad del conocimiento de 

América Latina. En el momento se toman estos tres libros de la biblioteca para la búsqueda 

de información. 

  

http://opacalterno.udea.edu.co/query.php?1469012
http://opacalterno.udea.edu.co/query.php?1469012
http://opacalterno.udea.edu.co/query.php?1469012
http://opacalterno.udea.edu.co/query.php?1469012
http://opacalterno.udea.edu.co/query.php?1469012
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3080727
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Para la clase, en el seminario de proyecto intensivo se leen algunos documentos de 

investigaciones realizadas con base en la gestión del conocimiento. “La gestión del 

conocimiento y las herramientas colaborativas: Una alternativa de aplicación en 

instituciones de educación superior” de Julio cesar Flores Caicedo y “Estrategias de 

gestión del conocimiento en educación superior, un modelo de interacción apoyado en la 

web social” De Jhoshira Rodríguez. Del primer documento se obtiene información para 

citar, del segundo no se hace una citación del mismo, pero a partir de él se remite a la 

bibliografía que propone de gestión del conocimiento y se buscan los libros y autores en 

la web, también se hace con el primer documento. En esta biografía los títulos de los libros 

se encontraban en inglés, una vez hallados en la web se procede a su traducción “Making 

knowledge, collective, practice and penrose rents” Del autor J.C Spender. En la 

bibliografía que aparece a final de estos dos documentos también aparecen algunas 

referencias en español que también son buscadas en la web para posteriormente citar las 

ideas que apoyan los términos a utilizar “La empresa creadora de conocimiento” Del autor 

nonaka y  EL "Shock" Del futuro” Del autor Toffler. 

 

Los siguientes artículos presentan mayor énfasis en la gestión de conocimiento a 

nivel institucional, aún así, no se enmarcan bajo el contexto Colombiano con sus prácticas 

y modelos pedagógicos.  En Colombia no se encontraron trabajos en los repositorios 

universitarios que trataran el mismo tema. 

 

Aunque las investigaciones se hayan realizado en otros países, estas arrojaron 

elementos que contribuyeron en esta investigación, ya que desarrollan conceptos tales 
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como: la comunicación, el diálogo, las posibilidades de intercambio y sus limitaciones, 

entre otros. 

 

● Knowledge sharing is knowledge transfer. ( Tangaraja, G.,Rasdi, R,. Samah, B,. 

& Ismail, M, 2016) 

       Este artículo, hace un acercamiento a las nociones de intercambio y transferencia de 

conocimiento, desde sus similitudes y diferencias. De esta manera, el artículo hace énfasis 

en cómo se minimizan las limitaciones existentes entre para un intercambio exitoso. 

 

● Knowledge management strategies for capitalising on school 

knowledge.  (Cheng, E. 2017)  

        El artículo hace hincapié en cómo la gestión del conocimiento hace una gran diferencia en 

el capital intelectual de las Instituciones Educativas. Así, se desarrolla una investigación 

para reconocer factores que permitan desarrollar un modelo en las escuelas y todas 

obtenga el mejor resultado. 

 

● Knowledge sharing through inter-organizational knowledge (Ahmad N., 2014) 

         Este estudio permite reconocer qué factores humanos hacen un impacto en el intercambio 

de conocimiento observando  el desarrollo social, económico e intelectual de de las 

organizaciones. 

 

● With whom shall I share my knowledge - A recipient perspective of knowledge 

sharing   Zhang,. X, 2015) 

https://www.emeraldinsight.com/author/Tangaraja%2C+Gangeswari
https://www.emeraldinsight.com/author/Mohd+Rasdi%2C+Roziah
https://www.emeraldinsight.com/author/Abu+Samah%2C+Bahaman
https://www.emeraldinsight.com/author/Ismail%2C+Maimunah
https://www.emeraldinsight.com/author/Cheng%2C+Eric+CK
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      Este artículo enfatiza en examinar los fenómenos que se desarrollan en el proceso de 

intercambio de conocimiento. 

 

● Barriers to knowledge sharing in third sector social care - a case study (Bloice, 

L., 2016)  

    El documento hace un estudio sobre los contextos y las limitaciones que pueden 

generar en   el intercambio de conocimiento en las Instituciones. 

 

● Narratives in knowledge sharing-challenging. (Geiger, 2012 ) 

         Esta investigación permite reconocer el ejercicio narrativo como una estrategia significativa 

para el intercambio en las organizaciones. La narrativa es el punto inicial en las escuelas. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

“El conocimiento es experiencia, todo lo demás es solo información” 

                                                                             Albert Einstein. 

 

                Durante varios años especialmente a finales del siglo XX, la gestión del 

conocimiento ha tenido un enfoque organizacional, específicamente hacia la empresa. 

Para el caso de las Instituciones Educativas, este enfoque debe revisarse y ampliar la 

comprensión de que el conocimiento además de ser un recurso también es un proceso 

que genera valor intelectual. En este ejercicio investigativo, el conocimiento no está 

directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que, está 

relacionado con el intercambio de conocimiento entre maestras de preescolar durante 

https://www.emeraldinsight.com/author/Bloice%2C+Lyndsay
https://www.emeraldinsight.com/author/Geiger%2C+Daniel


                                                                                                                                            25 
 

sus prácticas cotidianas en el contexto escolar.  Al pensar la escuela como una 

organización creadora de conocimiento, los maestros son reconocidos como los 

principales creadores de éste “dado que en la Sociedad del Conocimiento, tal como se 

entiende hoy en día, el conocimiento es un recurso que no sólo permite interpretar el 

entorno, sino que también otorga la posibilidad de actuar”.  (Juárez, 2014, pág. 2) y en 

la escuela, el actuar gira en torno al acto pedagógico que redunda en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

  

     En esta perspectiva, surgen dos necesidades de indagación que permiten esas 

posibilidades de actuar en la en la escuela en el contexto de la sociedad del conocimiento, 

la primera, tiene que ver con las temáticas que confluyen entre los maestros y en los 

espacios de socialización. Y, la segunda sobre cómo se dan esos acercamientos detectando 

los espacios más utilizados para hacerlo comprendiendo sus sentidos.  Con ello surgen las 

siguientes preguntas que contribuyen a la indagación de este ejercicio. 

   

●  ¿Cómo se da el intercambio de conocimiento? 

●   ¿Qué tipo de conocimiento intercambian los maestros? 

●  ¿Cuáles son los contenidos abordados? 

● ¿Qué espacios   utilizan los maestros para el intercambio de conocimiento? 

● ¿Cuáles son los contextos y las prácticas de intercambio de conocimiento en la 

institución educación educativa Josefa Campos? 

 

1.3. Objetivos 
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1.3.1 Objetivo General 

 

Conocer los contextos y las prácticas de intercambio de conocimiento en las 

maestras de preescolar de la Institución Educativa Josefa Campos con el fin de diseñar 

una propuesta que los fortalezca. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar el conocimiento que se intercambia en la Institución Educativa Josefa 

Campos. 

 

● Identificar los contextos de intercambio de conocimiento entre los maestros en la 

Institución Educativa Josefa Campos. 

 

● Caracterizar las temáticas que se abordan en los encuentros de pares entre los 

maestros de la Institución Educativa Josefa Campos. 
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1.4.Contexto. 

 

Este trabajo, se desarrolló con maestras del grado preescolar de la jornada de la mañana 

y tarde. Cada salón cuenta con una maestra titular y en ocasiones con el acompañamiento 

de una practicante.  El grado preescolar se encuentra separado de secundaria y primaria, 

no obstante, las maestras comparten la misma sala de maestros con los de primaria. Con 

la anterior, se mencionan algunos espacios que representan el Ba (contexto) donde se 

encuentran sujetas las prácticas cotidianas de intercambio de conocimiento. 

 

Este trabajo describe el intercambio de conocimiento en la Institución Educativa Josefa 

Campos, teniendo en cuenta: el contexto inmediato (Ba), los sujetos que confluyen en esta 

práctica, los maestros y, los contenidos.  En el ejercicio docente, el saber disciplinar no se 

traduce al único argumento de diálogo entre los maestros, a este, se unen las experiencias 

y acontecimientos que surgen a través de las provocaciones explícitas e implícitas que se 

mueven en la institución.  

 

 La institución educativa Josefa Campos se encuentra ubicada en una zona urbana 

donde limita con dos instituciones más (Institución Educativa Abraham Reyes – 

Institución Educativa Antonio Roldán Betancur) y el Centro Infantil Gus-Gus. Es una 

zona de alto flujo estudiantil, de todas las edades y niveles escolares. El colegio se 

encuentra en una zona estrato 2. En el barrio confluyen diferentes locales que se integran 

a las dinámicas escolares como: papelerías, café internet y la fundación Unbound quienes 

realizan las prácticas en las instalaciones del colegio.  Esta fundación se encarga de ofrecer 
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diferentes espacios de recreación y deporte a la comunidad. La Institución educativa 

Josefa Campos Cuenta además con dos secciones:         

                               

Tabla 2. Grupos sección A  

 

Sección. Dirección. Teléfono. 

A Diagonal 65 N° 

45 BB 137 

4816577 

Mañana. Tarde. Sabatino. 

3 grupos de preescolar. 

4 grupos de 7° 

4 grupos de 8° 

3 grupos de 9° 

2 grupos de 10° 

2 grupos 11º 

3 grupos de preescolar 

1 grupo de aceleración 

4 grupos de 4° 

5 grupos de 5° 

5 grupos de 6° 

3 grupos clei 3 

2 grupos clei  4 

2 grupos clei 5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la página institucional (2019)  
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Tabla 3. Grupos Sección B 

 

Sección. Dirección. Teléfono. 

B                             AV 46   N° 65-04  4        4812885 

Mañana. Tarde.  

2 grupos de 2° 

5 grupos de 3° 

1 grupo de 4° 

                5 grupos de 1° 

                 3 grupos de 2° 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página institucional (2019)  

 

1.5. Justificación. 

 

Las demandas tecnológicas, económicas y culturales que emergen en la actualidad, 

traen consigo nuevas definiciones o redefiniciones sociales que transforman las prácticas 

cotidianas de los maestros. Un sistema capitalista, un consumo deliberado y nuevos 

conocimientos como herramientas de poder, hacen de este nuevo mundo un espacio que debe 

centrar su visión en las escuelas como escenarios del conocimiento. Desde el punto de vista 

en los espacios educativos, es necesario entender la escuela desde una mirada organizacional 
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creadora de conocimiento y creadora de habilidades para la relación y el intercambio social. 

La escuela como una organización en tanto se comparte; se crean grupos y en esos grupos se 

aprende, se enseña, se comunica, se transmite ideas, pensamientos, experiencias, se redefinen 

posturas donde se busca un crecimiento personal y grupal y sobre todo porque allí se crea y 

se transforma el conocimiento. 

 

En las escuelas se hace un gran énfasis sobre cómo aprenden los niños  y niñas, sobre 

cómo se relacionan con los espacios y con sus pares, lo que es muy importante y necesario, 

sin embargo, también es pertinente pensar en el maestro y el papel esencial que juega en los 

contextos educativos ya  que es a través de él, donde se  promueve de forma negativa o 

positiva los procesos que tienen los niños y niñas en la escuela, el maestro se reconoce, como 

sujeto con conocimientos, con habilidades, debilidades, sentimientos y sobre todo como un 

ser social, un ser de encuentros. 

 

Los encuentros que tienen los maestros, los diálogos y los temas de interés con los 

que interactúan,  permiten abordar este tema para el ejercicio  de investigación docente ya 

que cada maestro cuenta con un conocimiento experiencial y teórico, que antes de llegar al 

aula es compartido e intercambiado en otros espacios diferentes al aula de clase y con 

personas diferentes a los estudiantes, sus pares. 

 

 A los espacios de encuentro los vamos a denominar Ba. El Ba es entendido como 

un contexto o lugar (físico o virtual) en el que se comparte el conocimiento, creado, 

interpretado, utilizado y compartido (Schmitt, 2016).  No es un lugar estático, es decir, es 

contexto compartido en movimiento, ya que está constantemente bajo fuerzas de cambio. 
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(Bratianu & Orzea, 2010) Y el cambio, como aquella constante que posibilita el 

intercambio de conocimiento a través de la interacción social que es posible en dicho 

espacio. Para Nonaka (1995), existen 4 tipos de Ba [Ba originario; Ba dialogante; Ciberba; 

y Ba operativo] que corresponden con las cuatro operaciones de conversión de 

conocimiento. 

  

 En esta investigación, el foco de interés se centró en el intercambio de 

conocimiento académico entre maestros del grado preescolar a la hora de planear, 

diseñar, compartir, dialogar, discutir, organizar, crear, proponer e implementar 

estrategias en compañía de sus pares, articulado a los espacios utilizados para ello. El 

conocimiento que se intercambia, puede ser explícito –que es capaz de ser articulado, 

expresado y comunicado - y tácito – que es propio y difícil de transferir- (León & 

Mercader, 2002).  A partir de las condiciones tanto internas como externas que 

favorecen el intercambio de conocimiento entre maestros de preescolar de la Institución 

Educativa Josefa Campos se  propone tomar las operaciones de conversión del 

conocimiento planteados por Nonaka (1995) que serán especificadas en el desarrollo 

del trabajo investigativo, dado que es  a través  de la alternancia del conocimiento tácito 

a explícito donde se pueden detectar  operaciones de conversión, amplificando en la 

organización y  generando así una espiral en la que tienen lugar las complejas 

interacciones existentes entre la dimensión epistemológica [tácito y explícito] y la 

dimensión ontológica [individuo, grupo, organización e interorganizacional] (León & 

Mercader, 2002).  
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1.6. Referente conceptual. 

 

Para fundamentar conceptualmente este ejercicio investigativo se recurrió a 

diversas fuentes de información, buscando en ellas referentes teóricos, conceptuales y 

metodológicos sobre la gestión del conocimiento en el ámbito educativo. Se establecieron 

tres pre - categorías en las cuales se define el conocimiento, los contextos y el intercambio 

de conocimiento desde la mirada de diferentes autores. 

 

1.6.1. Conocimiento. 

 

La palabra conocimiento toma varios significados dependiendo del enfoque, teoría 

o área disciplinar desde donde se aborde y para los fines que se utilice, para  Spender quien 

a pesar de afirmar que el conocimiento es difícil de definir, le refiere características 

convencionales y no convencionales como la extensión y la contextualización, que lo 

transforman en un bien público. (Spender, 1996). 

 

 Los autores Brown y Duguid  citados por Bou denotan que “está extendida la 

concepción de que el conocimiento es propiedad de los individuos, en cambio gran parte 

del conocimiento es producido y mantenido colectivamente” (Bou, 2005) Es decir, el 

conocimiento toma tanto características individuales y colectivas. En esta misma línea 

Nonaka y Takeuchi, conciben el conocimiento como un “proceso humano dinámico de 

justificación de la creencia personal en busca de la verdad” (Bou., 2005) así, Nonaka 
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(1995) define dos tipos de conocimiento, el explícito es aquel que puede ser estructurado, 

almacenado y distribuido. Y el conocimiento tácito es definido como aquel que forma 

parte de las experiencias de aprendizaje de cada individuo.  Por su parte, Logan (citado 

por Valhondo, 2003) concuerda con lo anterior, al referir que el conocimiento es la 

actividad organizacional de creación del entorno social e infraestructura para que el 

conocimiento pueda ser accedido, compartido y creado. Así mismo, el conocimiento para 

Toffler (1979) es infinitamente ampliable, por lo que su uso no se desgasta, sino que 

permite la creación de nuevo conocimiento. 

 

En las definiciones anteriores, se presentan dos aspectos que permiten que se 

desarrolle la propuesta de esta investigación: un contexto y un conocimiento que se hace 

tangible. Aun así, sigue siendo un término que no se limita a una sola definición, sino que 

se amplía para su mayor comprensión. 

 

Por ejemplo, desde la pedagogía, se hace referencia a que el “conocimiento 

identifica el proceso cognitivo [...] En este sentido “conocimiento” es utilizado como 

sinónimo de “aprendizaje” puede indicar, además, tanto el producto de un particular medio 

de conocimiento como el medio mismo de conocimiento. (Conti, 2018) es decir, siendo 

el conocimiento un medio en sí de investigación,  permite reconocer elementos que 

posibilitan su análisis en el intercambio de conocimiento. 

 

1.6.2. Los contextos y la gestión del conocimiento. 
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Entendiendo que el conocimiento es un activo intangible en las instituciones 

educativas y que se encuentra vinculado de forma directa al accionar cotidiano entre las 

personas, Del moral, Pozos & otros (2007) señalan que la gestión del conocimiento 

consiste en poner a la disposición de los miembros de una institución, de una forma 

ordenada, práctica y eficaz, los conocimientos tanto tácitos como explícitos de todos sus 

miembros. 

 

Rodríguez y Gairin (2015) mencionan que las organizaciones educativas requieren 

del desarrollo de estrategias de aprendizaje organizativo y gestión del conocimiento, dado 

que, la gestión de conocimiento permite una mirada diferente a la institución educativa 

porque de esta manera, puede afrontar desafíos, dotando a las organizaciones de 

herramientas y procesos que les permitan generar nuevo conocimiento, mejorando así el 

rendimiento. 

 

 

Según Acero,  

 

 

              Las instituciones escolares y los profesionales de la educación se 

deben y se pueden transformar en su índole, sus funciones, su estructura y su 

organización para integrarse a las dinámicas de la sociedad del conocimiento; en 

tanto que la gestión del conocimiento es un constitutivo necesario para  la 

movilización y dinamización de las organizaciones escolares y sus actores, mandos 

medios, directivos, profesores, alumnos y familias para realizar la transformación 

institucional que consiste, principalmente, en transitar de una organización 
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estructurada para enseñar a una centrada en el aprendizaje, que aprende 

gestionando conocimiento (Arceo, 2009). 

 

 

Los saberes que sustentan la labor docente generalmente se encuentran implícitos 

en las prácticas específicas (Mercado, 1991). En el ámbito educativo, el conocimiento 

funciona como objetivo para la socialización del maestro, pues en él, se encuentran 

inscritas experiencias, cuestiones, planteamientos, emociones, hallazgos desde el proceso 

de formación hasta la puesta en práctica. Es así como, ese saber disciplinar y subjetivo 

posibilita discutir asuntos relacionados con la labor docente; si bien todas estas podrían 

ser formas para propiciar el trabajo social en red. Cuando se piensa en redes sociales, 

frecuentemente se evocan grupos institucionales sociales, organizaciones de base, 

convocatorias sectoriales sobre temas específicos y agendas o bitácoras pactadas para 

discutir asuntos de interés común (Perilla & Zapata, 2009, pág. 148). El proceso de 

comunicación que se entabla va más allá de los conceptos a tratar, es también un fenómeno 

social anclado en un marco espaciotemporal de naturaleza cultural, marcado por códigos 

y rituales sociales. (Maestres Useche & Peñaranda Cólera, 2011)  

 

En este sentido, las Instituciones Educativas representan espacios orientados a 

desdibujar la idea de competencia intelectual y de “negocio” enmarcados en los sectores 

industriales. De esta manera, el conocimiento adquiere mayor relevancia en la nueva 

sociedad de la información; en la medida en que transcurre el tiempo, aparecen nuevas 

formas y tecnologías de intercambio, producto del desarrollo humano.  
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Así, desde la historia de la humanidad, la gestión del conocimiento, inicia a 

traducirse cuando el hombre,  en la necesidad de comunicación, utilizaba diferentes 

maneras para intercambiar, transmitir y compartir sucesos y apreciaciones de su quehacer 

y modo de vida. De esta manera, se propician nuevas formas de comunicación social y, 

por ende, se actualizan y reformulan métodos y estilos de trabajo y de vida, donde la 

Gestión de la información y la Gestión del conocimiento adquieren mayor relevancia 

social, al intercambiar y compartir en red, esto constituye el paradigma de la nueva 

Sociedad de la información (Ledo & Araña, 2012) 

 

Davenport (1994) define entonces   a la gestión del conocimiento como el proceso 

de captura, distribución y uso efectivo del conocimiento dentro de una organización. La 

gestión de conocimiento no retoma únicamente a los sujetos y al conocimiento, sino, a la 

gestión de la infraestructura y del ambiente de trabajo que facilita el intercambio, la 

transmisión y la adquisición de los distintos «saberes». (Berrocal & Pereda, 2001) Con lo 

anterior, los contextos donde se intercambia conocimiento reciben un nombre específico 

en el contexto de la gestión y se le conoce como Ba. 

 

 1.6.2.1. Ba, contextos de intercambio. 

 

   De acuerdo con la teoría de creación de conocimiento organizacional, existen 

diversos tipos de Ba, dependiendo del tipo de interacción que se dé respecto al 

conocimiento, así por ejemplo, para la socialización que consiste en el intercambio de 

conocimientos tácitos existe un Ba originario, para la externalización que consiste en 

intercambiar conocimientos de tácito a explícito existe un Ba dialogante, para la 
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combinación que consiste en intercambiar conocimientos explícitos, también, existe un 

ciberba que se refiere al espacio virtual, y para la internalización en la que se 

intercambia conocimiento de explícito a tácito existe un Ba operativo.  

 

El concepto de Ba tiene una representación que posibilita pensar el intercambio 

de conocimiento desde los contextos donde emergen. La importancia del concepto de 

“Ba” radica en que proporciona un “lugar existencial donde los participantes comparten 

sus contextos y crean nuevos significados a través de las interacciones” (Nonaka & 

Toyama, 2003, p. 7). Esta categoría cuenta con 4 subcategorías que corresponden al 

proceso de conversión del conocimiento como actividad que lleva al conocimiento de 

tácito (individual) a explícito (colectivo). 

 

 1.6.2.1.1. Ba originario. 

  Es un tipo de contexto en donde los individuos intercambian sentimientos, 

emociones, experiencias y modelos mentales. [...] se crea entre las personas relaciones de 

cariño, amor, confianza y compromiso, los cuales sirven como soporte para los demás 

tipos de “Ba” (Vallejo, 2018) Este espacio es el que más privilegia la socialización, crea 

lazos entre los sujetos para el intercambio y creación de conocimiento.  Además, Un 

individuo se solidariza o se identifica adicionalmente con otros, la eliminación de la 

barrera entre él mismo y los demás (Nonaka, Reinmoeller, & Senoo, 1998,),  el 

intercambio de conocimiento se da de manera presencial, no existe otro vínculo que pueda 

conectar el conocimiento tácito- tácito. 
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1.6.2.1.2. Ba dialogante. 

   Está relacionado con el proceso de Externalización donde el conocimiento tácito 

se hace explícito. En este espacio el diálogo tiene un papel fundamental, para que los 

individuos puedan transformar sus modelos mentales y habilidades en términos y 

conceptos comunes (Vallejo, 2018). Un lenguaje común donde se transcribe el 

conocimiento en códigos escritos donde los sujetos que interactúan conocen la 

información.  

  

  Está relacionado con el proceso de Combinación. Se trata básicamente de 

espacios colaborativos, generalmente virtuales, que hacen uso de tecnologías de la 

información y que permiten combinar conocimientos explícitos nuevos con conocimiento 

e información existente, para generar y sistematizar conocimiento explícito por toda la 

organización (Nonaka & Konno, 1998). Este tipo de Ba permite espacios no físicos donde 

se organiza la información obtenida. 

 

 1.6.2.1.4. Ba operativo 

  Facilita las condiciones para que los individuos interioricen el conocimiento 

explícito disponible y lo conviertan en conocimiento tácito propio (Vallejo, 2018) En otras 

palabras, son espacios interactivos donde la información vuelve sobre sí y se hace propio.  

 

1.6.3. Intercambio de conocimiento. 
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Una tercera categoría centrada en el intercambio, está direccionada a los sujetos 

que interactúan con el conocimiento. En su texto 12 Principles of Knowledge 

Management ,Verna Allee (1997) afirma que el conocimiento está encarnado en las 

personas, es decir, el conocimiento tácito de los sujetos es una fuente inagotable de saberes 

y experiencias que, entre los maestros, más allá del vínculo disciplinar, existen historias 

que los unen dentro de la subjetividad y unen el saber.   

 

Sin embargo, el intercambio de conocimiento no se da únicamente entre pares, 

sino que se expande a  toda la comunidad educativa, cuyo principal objetivo es dotar  de 

herramientas que brinden  un espacio para la experimentación y validación de sistemas de 

gestión del conocimiento, pero también, de acceso e intercambio de información y 

experiencias en torno a las herramientas y la tecnología para facilitar el proceso de gestión 

de conocimiento  (Salinas, De Benito, Marín, Moreno, & Morales, 2010) en el intercambio 

de conocimiento existen códigos o condiciones  a la hora de trabajar juntos, aprender 

juntos, y crecer en el conocimiento individual y colectivo. 

 

 Las definiciones anteriores, “Conocimiento”, “Gestión del conocimiento” e 

“intercambio de conocimiento” representan las 3 categorías cruciales para el desarrollo de 

esta investigación, que ocurren dentro  de un contexto (Ba), este puede referirse a un 

tiempo  específico y el espacio o incluso el espacio de relaciones, del conocimiento como 

objeto y de unos sujetos que dentro de su interacción social intercambian conocimiento 

(Nonaka, Reinmoeller, & Senoo, 1998).  El Ba, no solo cumple la función de “lugar” sino 

que permite un escenario para el diálogo fluido sobre el conocimiento, así como nuevas 
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formas de capacitación y formación en un clima de confianza para compartir lo que se 

sabe (Zapata & Rey, 2015).   

 

1.6.3.1. Elementos que posibilitan el intercambio de conocimiento. 

 

El intercambio de conocimiento cuenta con características o elementos que 

desarrollan y facilitan los encuentros asertivos entre los agentes educativos, sin estos no 

sería posible el proceso de intercambio: 

 

1.6.3.1.1. El diálogo.  

 

Existen varios métodos y herramientas que se unen en el momento de intercambiar 

conocimiento, por ejemplo, entre los maestros, un conocimiento sin diálogo tiende a 

carecer de acción.  En lugar de perseguir una «representación precisa», la búsqueda se 

dirige al intercambio provechoso, al entendimiento mutuo (incluso donde se manifiesta y 

persiste el desacuerdo) y al diálogo prolongado (Rorty, 1979, p. 318 citado por Hause) En 

un diálogo, las personas implicadas son interlocutores, utilizan el lenguaje oral y, 

asimismo, un lenguaje corporal.  Lo que sabe una persona, en este caso, lo que sabe un 

maestro, se encuentra en el conocimiento tácito. Desouza expone que el intercambio de 

conocimiento tácito se da mediante el fomento de un diálogo cara a cara entre los 

miembros de una organización. (Desouza, 2003)  

 

El diálogo o red que emerge ayuda a crear un “terreno común cognitivo” entre los 

empleados y por lo tanto facilita la transferencia de conocimiento [...] (Nonaka, 1991). 
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Así como lo explica el autor, hay un tema o temas de dominio entre los maestros que se 

inscriben en múltiples lenguajes y tipos de conocimiento. El intercambio de conocimiento 

entre dos individuos, uno que comunica el conocimiento y el que lo asimila. [...] estos 

convergen o existen dentro de un contexto; donde el receptor interpreta a la luz de su 

propio fondo (Paulin & Suneson, 2012). El contexto o Ba, es un concepto fundamental, 

porque dentro de la interacción, los sujetos que allí se encuentran, ponen en el desarrollo 

del intercambio un Ba subjetivo, que la otra persona desconoce o que no ha vivido.  Es 

decir, existe un Ba para cada momento del intercambio de conocimiento. Toda relación se 

inscribe en una «institución» que lleva con ella modelos de comunicación, sistemas de 

roles, valores y finalidades. Todos estos factores contribuyen fuertemente a una 

ritualización de las relaciones sociales (Maestres Useche & Peñaranda Cólera, 2011) 

 

1.6.3.1.2. La comunicación. 

 

La comunicación como elemento central para el intercambio de conocimiento 

permite que este sea una experiencia que más allá de la información que contenga, requiere 

de una contextualización y sujetos que decodifiquen el mensaje. La comunicación busca 

establecer relaciones que van más allá de los flujos de información y que buscan responder 

al modelo de comunicación simétrico bidireccional (Grunig y Hunt 2003), la información 

que llega y se devuelve abarcando un significado más amplio de la inicial. 

 

La comunicación interna permite las interacciones sociales necesarias para la 

transformación del conocimiento (Zapata & Rey, 2015); la comunicación “interna” se 
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hace necesaria, para retomar la formación de un educador infantil, donde recae en la 

educación inicial que pone en el centro de su hacer a las niñas y los niños, reconociendo 

las particularidades que caracterizan  su desarrollo infantil (Ministerio de Educación 

Nacional [MEN], pág.40, 2014).   El saber disciplinar del maestro de preescolar supone 

[...] el cuidado, la crianza, la salud, la alimentación, la nutrición, la recreación, el ejercicio 

de la ciudadanía y la participación, configuran lo que la política pública reconoce como la 

atención integral a la primera infancia” Ministerio de Educación Nacional Ministerio de 

Educación Nacional [MEN], pág. 61, 2014) 

 

Además, dicha comunicación debe ser bidireccional y propiciar actitudes como 

apertura, confianza, disposición al conocimiento y empoderamiento (Zapata & Rey, 

2015). Las instituciones educativas, se han convertido en escenarios de encuentros entre 

niños/niñas, maestros/estudiantes, maestros/maestros donde se comparten experiencias, 

ideas, juegos, reflexiones, y conocimiento.  Luengo (2004) resume lo anterior diciendo 

que la capacidad de establecer relaciones sociales es una característica esencial del ser 

humano. 

 

Las operaciones de conversión de conocimiento, por ejemplo,  posibilitan ampliar  

el proceso de comunicación. Se afirma, que  en el ámbito de la gestión del conocimiento, 

la conversión del conocimiento tácito a conocimiento explícito es fundamental, ya que es 

un requisito previo para el proceso de amplificación del conocimiento (Herschel, Nemati, 

& Steiger, 2001)  Por ende, este trabajo, requiere de ambos tipos de conocimiento para 

reconocer,  en la Institución Educativa, cómo se da el intercambio de  conocimiento  entre 
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los maestros de preescolar mediante la Socialización, externalización, combinación e 

internalización.  

 

● La socialización, es el proceso de compartir el conocimiento tácito de los individuos. 

El intercambio de experiencias es una clave para comprender las formas de pensar y 

de sentir de los demás (Nonaka, Reinmoeller, & Senoo, 1998).  Los maestros en sus 

prácticas cotidianas establecen redes de comunicaciones en las cuales, recuentan los 

acontecimientos que han vivido, pensamientos y emociones que emergen y que 

forman parte de una memoria colectiva e individual que hace parte de ese saber que, 

aunque esté presente, se hace difícil de explicar pero que está inscrito en el quehacer 

del maestro.  

 

● La externalización requiere la articulación del conocimiento tácito y su traducción 

en formas que puedan ser entendidos por los demás (Nonaka, Reinmoeller, & Senoo, 

1998). Si tomamos el ejemplo anterior, en las Instituciones Educativas se puede 

observar que las experiencias cotidianas, la mayor parte de ellas, quedan 

representadas en los diarios pedagógicos, en las coevaluaciones y autoevaluaciones 

como formatos que permiten conocer dichas prácticas. Las memorias escritas, son 

una herramienta fundamental para encontrar de forma codificada lo que discuten los 

maestros durante su interacción social.  

 

● Por último, se encuentra el proceso de internalización, en este se  pasa de 

conocimiento explícito a conocimiento tácito nuevamente, gracias a que cuando la 

persona recibe un conocimiento explícito, este lo incorpora en su estructura mental 

incluyendo sus propias interpretaciones, basado en sus experiencias previas, valores, 
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creencias, etc., convirtiéndolo en un nuevo conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 

2000),  las experiencias disfrutan de un sin fin de significados para la formación del 

maestro, sin embargo, cuando estas se hacen propias en el individuo podría decirse 

que el intercambio cumple su objetivo.  

 

 

 

Capítulo 2.  

 

2.1. Metodología. 

 

Esta investigación se exploró dentro de la gestión del conocimiento desde un 

enfoque cualitativo, el cual se reconoce por ser “flexible en cuanto al modo de conducir 

los estudios. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al 

servicio del investigador; el investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica” 

(Quecedo, R, & Castaño, 2002).  Metodológicamente se desarrollará como una 

investigación acción implementando técnicas de recolección y análisis de la información 

basada en la participación activa de los sujetos. 

 

2.2. El conocimiento en la investigación cualitativa. 

 

En este tipo de ejercicio, reconoce que el conocimiento se desarrolla  por medio 

de la subjetividad de los individuos, donde luego, trasciende cuando es compartido, en un 
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sentido más amplio;  para el caso de los maestros y maestras de la Institución “puede 

definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y las conductas observables” 

(Quecedo &   Castaño, pág. 7, 2002), en el marco de este enfoque y teniendo en cuenta la 

importancia de los sujetos en la generación de conocimiento, se realizó una investigación 

acción. 

 

 

2.2.1. Investigación acción. 

 

La investigación acción se enmarca en un modelo de investigación de mayor 

compromiso con los cambios sociales, por cuanto se fundamenta en una posición de 

respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia práctica y de las 

maneras personales de interpretar la realidad para que los propios actores puedan 

comprometerse en procesos de cambio personal y organizacional. (Colmenares & 

Piñero, Pág., 104 2008). Teniendo en cuenta que, en este ejercicio investigativo, se 

tratan de articular los tres elementos más importantes en el proceso de intercambio del 

conocimiento: El Ba, el conocimiento y los sujetos. Entonces se considera que la 

investigación no se hace "sobre" la población sino "con" y "a partir de" ella, esta 

intimidad deriva, necesariamente, en una relación idiosincrática. (Guber, 2001) La 

Investigación acción es un método para mejorar la praxis docente, desde la acción 

reflexiva, cooperadora y transformadora de sus acciones cotidianas pedagógicas.  

(Colmenares & Piñero, Pág., 101, 2008). 
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Finalmente, para el desarrollo de esta investigación, primero se generó un 

marco conceptual de partida, y para ello se implementaron técnicas de revisión 

documental en diversas fuentes. En un segundo momento, se realizó el trabajo en 

campo en donde se privilegiaron las técnicas de observación, Brainstorming, 

cartografía y entrevista; y, por último, en un tercer momento se realizó un análisis e 

interpretación de la información. 

 

 

2.2.2. Técnicas para la investigación. 

 

Las técnicas de investigación son definidas como “un procedimiento típico, 

validado por la práctica, orientado generalmente —aunque no exclusivamente— a obtener 

y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las 

disciplinas científicas. Toda técnica prevé el uso de un instrumento de aplicación” (Crotte, 

Pág., 278, 2011) Siguiendo la idea de Crotte, se acuden a diferentes instrumentos para el 

trabajo de campo que permitieron llevar un orden de los objetivos propuestos: 

 

2.2.2.1. Observación participante. 

 

El proceso de observación se divide en dos tipos, el primero de ellos, hace 

referencia a una observación no participante que se describe como un proceso en el que el 

sujeto  realiza inferencias, deducciones o simplemente mira sin tener una participación 
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activa de lo que percibe, mientras que de la observación participante, se puede decir  que, 

el investigador tiene una interacción constante con los participantes mientras observa, es 

decir, en la observación participante se da una intervención, un cruce de palabras, un 

acercamiento físico con él o con los que observa. En términos de Rosana Guber “La 

observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistemática y 

controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en una o 

varias actividades de la población. (...) La "participación" pone el énfasis en la experiencia 

vivida por el investigador apuntando su objetivo “estar dentro" de la sociedad estudiada” 

(Guber, 2001) El instrumento que orientó la observación se materializó en la siguiente 

ficha de observación:  

 

2.2.2.2. Brainstorming. 

 

 Esta técnica de investigación permite el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema y problema determinado. Las investigadoras tuvieron a su disposición casos 

redactados con características propias del intercambio de conocimiento (Estas 

características se plasmaron de forma implícita). Los casos fueron leídos a las 

participantes (maestras) con el fin de buscar sus apreciaciones, ideas, objeciones que los 

casos les suscitaron, y así se reconocieron sus representaciones sobre intercambio y la 

gestión del conocimiento.  Esta técnica contribuye a que “la principal regla sea aplazar el 

juicio, ya que en un principio toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada. 

Habitualmente, en una reunión para resolución de problemas, muchas ideas, tal vez 

aprovechables, mueren precozmente ante una observación "juiciosa" sobre su inutilidad   
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o carácter disparatado” (Galdámez, N., Sanz, C., De Giusti, A. 2011. Pág., 511) El 

instrumento que orientó la observación estará materializado en la siguiente ficha de 

observación: Brainstorming 

 

2.2.2.3. Cartografía. 

 

 La cartografía posibilita observar e identificar los espacios donde se desarrolla el 

tema a investigar, dando características físicas y sociales de la población donde se 

desenvuelve el fenómeno. Permite de este modo, la participación activa de la sociedad y 

de los investigadores en la construcción del conocimiento. La información se da a partir 

del campo visual y las construcciones sociales que de allí emerjan. No hay cartografía sin 

comunidad. Esta colectivización involucra que los objetos y acciones existentes en el 

espacio sean compartidas e intercambiadas (Gutiérrez, pág., 8 2017) El instrumento que 

orientó la observación estará materializado en la siguiente ficha de observación: 

Cartografía. 

 

2.2.2.4. Entrevista semiestructurada. 

 

Esta herramienta de investigación es una de las técnicas más utilizadas en el 

campo, la entrevista semiestructurada, presenta un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

https://drive.google.com/file/d/15Unz6qvP-tr3MtQJ_Ym3OonT2L3hpewX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Unz6qvP-tr3MtQJ_Ym3OonT2L3hpewX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVh3W-1oMW45Ykmg-jHoaOdgkwQeN4V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVh3W-1oMW45Ykmg-jHoaOdgkwQeN4V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVh3W-1oMW45Ykmg-jHoaOdgkwQeN4V7/view?usp=sharing
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reducir formalismos (Díaz, Torruco, U. Martínez, M,. & Varela, M, 2013) El instrumento 

que orientó la observación estará materializado en la siguiente ficha de 

observación:   Entrevista. 

 

 El trabajo de campo realizado durante varias sesiones permitió no solo reunir 

la información que se buscaba mediante cada técnica de recolección, sino, que también 

permitió descubrir información complementaria a la misma, una vez obtenidos los 

resultados se precisó del respectivo análisis. El análisis de la información cumple con 

objetivos cómo “obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y 

recuperar la información contenida” (Sarduy, Pág., 3, 2007). 

 

 Al empezar el trabajo de campo las investigadoras dividen las observaciones 

en dos jornadas (mañana y tarde); cada investigadora realiza tres observaciones 

participantes en diferentes días y con diferentes maestras de preescolar, (en la jornada 

de la tarde a dos de ellas) y (en la jornada de la mañana otras  tres) antes de  llegar al 

diálogo con cada una, las investigadoras se preocuparon por crear un ambiente ameno, 

de confianza y simpatía para evitar que estas se sintieran evaluadas, es decir, más que 

una observación, las investigadoras buscaron estrategias de relacionamiento 

procurando no generar de tensiones en la realización de estas.  

 

 Después de las observaciones, se comenzó a dar mayor profundidad a los 

encuentros mediante la técnica de la cartografía, para la jornada de la mañana la 

investigadora da la explicación en grupo y luego pide a cada una realizar la cartografía 

https://drive.google.com/file/d/1a05qhVzPjYAdF2F_YJk5GYtHwbSOoH4k/view?usp=sharing
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de forma individual. Para la jornada de la tarde, la investigadora se dirige a cada aula 

de clase y guía de forma separada la actividad. La diferencia de las orientaciones varía 

en que la jornada de la mañana las maestras se reúnen antes de comenzar la jornada 

laboral, en cambio, en la tarde, las maestras llegaron directamente a las aulas 

correspondientes a planear sus actividades del día.  La orientación que se le da a las 

docentes es la de pensar sobre aquellos lugares que más utilizan cuando se reúnen con 

sus pares, mencionando también, la validez de los espacios externos a la Institución, se 

les da el nombre de la técnica y se les explica que es una especie de mapa donde se 

resaltan los lugares que más se interesan conocer en la investigación en concordancia 

con las temáticas y los objetivos, los más destacados son: el salón amarillo, la cafetería, 

el parque de juegos y los grupos de WhatsApp, los cuales serán ampliados a la postre. 

 

En una cuarta sesión, a diferencia de las anteriores, las maestras se encontraban 

con mayor disponibilidad de tiempo, entonces, se crearon mejores relaciones entre 

investigadoras y docentes ya que las investigadoras pudieron ser parte de las clases que 

impartían dentro del aula durante toda una jornada escolar y así se observaron varias 

formas de intercambio de conocimiento que iban nutriendo la investigación.  

 

Como se venía mencionando, en esta sesión se privilegió el encuentro 

únicamente entre maestras e investigadoras ya que fue la semana de receso de los 

estudiantes. En este espacio se socializa la técnica de brainstorming con todo el grupo 

de maestras de preescolar que convergieron en el mismo espacio y horario, la técnica 

del brainstorming consistió en leer a las maestras 5 casos que explícitamente tenían que 

ver con el intercambio, con la gestión del conocimiento, cada caso se leía en voz alta, 
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seguidamente se pedía a las maestras que voluntariamente opinaran sobre las acciones 

y actitudes que se presentaban en cada caso. Cada docente intervino de forma 

espontánea, también se les pidió ubicarse en la posición de los personajes implicados 

en las lecturas, para conocer si desde su posición variaba sus puntos de vista, así mismo 

se sugirió proponer ideas o soluciones. 

 

A partir de la técnica del brainstorming se conocieron varias ideas sobre el 

funcionamiento del intercambio dentro y fuera de la Institución, incluso en esta técnica 

aparecieron respuestas a cuestiones que ya se tenían planeadas. 

 

 

Seguidamente, las entrevistas fueron realizadas a cada maestra de forma 

individual, tomando registro de audio para no perder ningún detalle de las respuestas 

que estas daban. En estas entrevistas se indago más por las concepciones del 

conocimiento, su gestión y su intercambio. 

  

La información necesaria para la investigación y el desarrollo de la misma fue 

recogida entre los periodos 2018 1 y 2018 2, en estas sesiones se logró identificar 

situaciones, experiencias, sentimientos, emociones, comportamientos, actitudes y 

posturas que se presentaban como potenciadoras o barreras para el intercambio de 

conocimiento entre maestros de la institución educativa Josefa Campos. 
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2.3. Consideraciones éticas. 

 

En el trabajo investigativo se tuvieron presentes los derechos, deberes y alcances 

que tienen los participantes de esta investigación, los cuales tienen que ver con: 

 

Secreto Profesional: Los investigadores tienen la obligación de no divulgar 

nombres e información confidencial que se ha adquirido de los participantes de la 

investigación, motivo por el cual los investigadores se comprometen a no divulgar 

nombres o aspectos de la privacidad de los investigados, por último, sus alcances son 

sanciones académicas y penales para los investigadores en caso de incumplirse este punto. 

 

Derecho a la no participación: Los participantes de esta investigación tienen la 

plena libertad para participar completamente, parcialmente o no participar de las 

actividades de construcción de datos e información.  

 

Derecho a la información, devolución de resultados y rectificación: Los 

participantes tienen todo el derecho de pedir toda la información concerniente a la 

investigación en lo que refiere a su participación, así como tiene derecho a la devolución 

de los resultados y a la rectificación de información personal engañosa, falsa o que lleve 

a equívocos sobre su participación. 

 

Remuneración: los fines de la investigación son académicos y en ese sentido, no 

recibirá remuneración alguna por su participación. 
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Acompañamiento: Los investigadores cuentan con el acompañamiento la asesora 

Ana Díez, y del Comité del programa de Pedagogía Infantil para velar por el desarrollo 

efectivo del ejercicio investigativo. 

 

Respeto a la intimidad: En todo momento se respetará la intimidad de los 

participantes en el proyecto de investigación, no se publicarán datos personales, y se 

protegerá la información personal, teniendo cuidado en la manipulación y análisis de la 

información en la base de datos con el fin de no revelar información que pueda ser 

sensible. 
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Capítulo 3. 

 

3.1. Análisis e interpretación. 

 

Cuando el investigador reúne la información encontrada y a su vez la analiza, la 

compara y reflexiona con los hallazgos, en él aumentan las ideas que dotan su 

investigación de sentido ya que “el análisis de información forma parte del proceso de 

adquisición y apropiación de los conocimientos latentes acumulados en distintas fuentes 

de información. El análisis busca identificar la información “útil'', es decir, aquella que 

interesa al usuario, a partir de una gran cantidad de datos” (Sarduy, 2007, pág. 3) 

 

Tanto desde la pregunta investigativa como desde los objetivos, el marco 

conceptual y los antecedentes se plantearon algunas categorías, estas son: los contextos 
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(Ba) y las prácticas de intercambio de conocimiento, las cuales se analizarán a 

continuación, a partir de los datos e información recolectados: 

  Para la interpretación de la información, se realiza una codificación que 

representa la identidad de las maestras en el texto escrito.  

 

 

 

 

Tabla 4. 

Códigos de representación. 

Código. Maestra. 

Ppt1 Maestra jornada mañana 

 Ppt2 Maestra jornada mañana 

Ppt3 Maestra jornada mañana 

Ppt4 Maestra jornada tarde 

Ppt5 Maestra jornada tarde 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la discusión con las maestras de la 

institución (2019) 
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3.2. El Ba para el intercambio de conocimientos en la Institución Educativa 

Josefa Campos. 

 

En este análisis se traen a colación los diferentes tipos de Ba para desarrollar con 

la información encontrada a la luz de la teoría. En estos apartados no se encontrará la 

definición sino la interpretación de la información.  

 

3.2.1. El Ba originario en las maestras. 

 

 En la Institución, el espacio de Ba originario es la cafetería escolar dado que allí, 

se da el primer encuentro del día entre las maestras. En la cafetería, ellas discuten de varios 

temas, ya sea en relación con la institución o en relación con sus vidas personales “allí nos 

sentamos a tomar el tinto, no siempre estamos hablando de lo personal también estamos 

hablando sobre cosas que suceden en nuestras clases, todas estamos hablando en función 

de nosotras, y de los niños y niñas” (Ppt3, comunicación personal y octubre - 2018)  

 

  Teniendo como referencia el postulado de Vallejo (2018), sobre el Ba originario, 

donde también se crean experiencias, existe otro espacio donde esto es posible y es el que 

crean las maestras ( Ppt1 y Ppt2), donde a través de visitas a las familias (Las visitas a las 

familias es una estrategia desarrollada por ellas que tiene como título “El personaje de la 
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semana” cuyo objetivo es elegir a un niño o niña de la clase y conocer todo sobre él y su 

familia) en estas visitas originan otro tipo de relaciones, donde los sentimientos y 

emociones predominan por los casos que visibilizan en cada hogar “nosotras dos somos 

las que vamos a las casas de los niños y uno aprende a entender tantas situaciones, tantas 

cosas que viven que uno ya los ve con ojos diferentes” (Ppt1, comunicación personal 

Octubre 2018)  Las nuevas situaciones que visibilizan estas dos maestras a través de sus 

experiencias en las visitas crean en ellas sentimientos que permiten que una vez finalizadas 

las visitas,  puedan compartir sobre lo que se encontraron en cada hogar y generar 

propuestas antes los diferentes casos. En este espacio se reúnen antes y después de la 

jornada escolar para abordar más allá de la profesión de ser maestra lo que evoco en ellas 

la jornada. En las observaciones en relación con este espacio, se percibe fácilmente el 

sentimiento de confianza que se tienen entre sí, donde al relatar experiencias personales 

se nota como lo hacen con tranquilidad, al contar cómo se sienten: sus angustias, sus 

alegrías, sus retos y se visibiliza como las demás escuchan atentamente y de acuerdo a sus 

experiencias aconsejan y opinan. 

 

3.2.2. Ba dialogante en las maestras. 

 

Este espacio se visualiza en la Institución Educativa en los encuentros semanales 

y mensuales donde se reúne el cuerpo docente de preescolar. Es en este lugar donde el 

conocimiento tácito pasa a ser explícito, lo anterior, se logra a través de un “lenguaje 

común” donde los integrantes del equipo conocen los códigos que se utilizan `para 
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intercambiar conocimiento. Sin embargo, estos encuentros no siempre se desarrollan de 

manera presencial, aunque en su cronograma se encuentran planeadas las reuniones, según 

(Ppt1, comunicación personal, octubre, 2018) “la propuesta del colegio es una vez por 

semana, pero es muy difícil estar las cinco [...] El colegio dice que los miércoles nos 

debemos reunir. No tenemos un formato para entregar o un acta de encuentro, pero desde 

coordinación nos exigen que se tiene que ver el trabajo en equipo, pero es muy difícil” por 

la dificultad de los encuentros presenciales que las mismas maestras expresan, estos toman 

otras características, la tecnología y los medios virtuales se convierten en otro espacio para 

el intercambio de conocimiento. 

 

3.2.3. Ciber ba en las maestras. 

 

Es el tipo de Ba más utilizado por las maestras dado la complejidad que se 

presenta con las dos jornadas para tener encuentros presenciales. Este medio, por lo 

general, cumple la función del Ba dialogante dado que las construcciones de 

planeaciones o encuentros son elaboradas de forma individual y se “transmiten” sin 

previa discusión, no hay diálogo, acuerdos o conjeturas que permitan intervenir en la 

construcción. Los espacios donde se lleva a cabo la combinación se dan en la 

institución cada mes y medio donde también las acompañan el coordinador y el 

psicólogo.  

Acorde con lo anterior, se trae como referente el siguiente apartado en la voz 

de la maestra (Ppt1, comunicación personal, octubre, 2018) que dice, “Siempre nos 

reunimos en la institución y cuando no nos alcanza el tiempo, por los grupos de 
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WhatsApp, uno ellos es de las 5 maestras de preescolar y el otro únicamente para las 

profes de la mañana. Esos grupos se utilizan para las actividades y planeaciones. Estos 

medios son muy útiles porque nos ayudan a agilizar las cosas y para no esperar para 

reunirnos si tenemos algo urgente por hacer”. Es decir, las maestras otorgan al espacio 

virtual una categoría esencial para su quehacer en la Institución.  

 

Si bien es cierto, los Ba en los que interactúan las maestras de la Institución 

Educativa Josefa Campos son propios de la infraestructura de la Institución, también 

se presentan otros espacios en los que las maestras se conectan desde un espacio virtual, 

este último no tiene horarios definidos o temáticas preestablecidas, este espacio surge 

desde la necesidad de la cotidianidad. Es decir, “a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación, un Ba puede funcionar en la dimensión virtual de las 

redes, en la que interacciones remotas se combinan tácita y explícitamente en espirales 

de conocimiento (Nonaka y Teece, 2001) 

 

3.2.4. Ba operativo en las maestras. 

 

Este espacio, se caracteriza por hacer devoluciones del conocimiento a los mismos 

integrantes del equipo, en este caso, las maestras. Es decir, este sería el paso para 

interiorizar el conocimiento explícito.  En la Institución educativa, en muy pocas 

ocasiones este espacio se desarrolla. Con lo anterior, una maestra expone que “De Pronto 

cuando proponen una actividad y uno se pregunta ¿qué es eso? y ya la otra le aclara a uno, 
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le dicen, hagamos tal cosa y uno les dice ¿cómo? ¿Cuál es tu idea? o ¿cuál sería una buena 

estrategia? esta es la forma donde se desarrolla una retroalimentación por parte de las 

maestras. En caso de que en la información compartida no se presenten dudas, no realizan 

una conversación frente al tema (Ppt4, comunicación personal, octubre- 2018)  

 

3.3. Características para el intercambio de conocimiento. 

 

El conocimiento que crean las maestras de preescolar tiene diversas 

características, puede ser de índole académico, relacionado con la pedagogía infantil, 

administrativo relacionado con la gestión de los recursos y conocimiento, asociados 

con la vida personal de ellas. Si volvemos sobre las definiciones de tipos de Ba, el 

primer momento recoge las emociones que contienen el conocimiento propio, el 

segundo vuelve el conocimiento tangible, el tercero lo organiza y finalmente, en el 

cuarto, el conocimiento se vuelve propio. 

     Los espacios anteriormente mencionados, tienen una característica en 

común; la comunicación ya sea virtual o física, la interacción constante que tenemos 

los seres humanos ya sea hablada, escrita o a través de señas, permite enriquecer el 

conocimiento que cada uno posee, el obtener información facilita el intercambio 

cultural y social, además de convertirse en el medio que permite la evolución de una 

sociedad o un ser individual hacia un fin u objetivo específico. (Hernández, 2014).  En 

esta medida, la investigación arrojó elementos que representan una barrera para el 

proceso de intercambio de conocimiento. 
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3.3.1. Barreras para el intercambio de conocimiento. 

 

En las organizaciones educativas se presentan barreras que impiden, dificultan o 

retrasan el éxito del intercambio de conocimiento, ya sea porque en el sistema, las 

personas, los procesos, la planificación, el desarrollo, entre otros factores, surjan límites 

que no permiten que el conocimiento sea intercambiado y gestionado apropiadamente y 

por ello, no se culminan los procesos, ni mucho menos se reflexiona sobre aquello que no 

funcionó. En términos de Nagles (2007) La complejidad del conocimiento presenta 

diferentes dificultades y desafíos para asegurar su apropiación y comprensión por parte de 

todos los miembros de la organización para que pueda ser aplicado en la creación de valor. 

La complejidad del conocimiento se origina en la necesidad de asociarlo a un contexto 

específico durante el proceso de interpretación, con el fin de entenderlo y transformarlo y 

facilitar así su aplicación en contextos diferentes (Nagles, 2007, pág. 80) 

En el intercambio de conocimiento, las principales barreras que se encuentran 

están relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales para interactuar entre sí y en 

consecuencia actuar. Desde allí, surgen asuntos que tienen que ver con aquellas 

complejidades limitantes para la organización. Desde los datos arrojados por las maestras 

se detecta que estas algunas veces han sentido o sienten que se presentan dificultades que 

impiden que ellas puedan compartir su conocimiento a alguna o alguno de sus pares, entre 

los límites más latentes en la investigación aparecen: 
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3.3.1.1. La Competitividad y el egoísmo. 

 

La competencia y el egoísmo entre pares hace parte de las limitaciones del 

intercambio. Por el lado de la competencia es necesario precisar que aquí no se habla de 

competencia como habilidad en un hacer, sino, como asunto de rivalidad en el campo 

laboral y académico “A veces la competitividad y querer sobresalir se ve mucho en 

docentes cuando hay alguno de los pares que es el único o única que quiere mostrar 

resultados  para ser reconocido o reconocida”. (Ppt1, comunicación, octubre, 2018) con 

este ejemplo, se puede inferir que cuando un docente piensa en los resultados para sí 

mismo,  se alejan las posibilidades de pensar en los otros y como consecuencia de ello, se 

desvanecen las posibilidades de encuentro de conocimientos, ya que, cuando un docente 

piensa en sobresalir solo por un reconocimiento personal, será difícil  que dé cuenta, 

transmita, y comparta a sus pares sobre cómo logró dicho reconocimiento, 

 

Las maestras  también mencionan algunos ejemplos  que no necesariamente 

suceden con sus compañeras pero que sí han percibido en el campo laboral y académico 

“en ocasiones se presentan asuntos de rivalidad, donde subir en el escalafón, hacer 

diplomados y cursos más que como triunfo personal o un conocimiento enriquecido 

termina presentándose como burla hacia el otro, en asuntos de yo he hecho y tú no, soy 

mejor que tu porque tengo más títulos o me gradué de mejor universidad” (Ppt 2, 

comunicación personal, 2018) 

 

Entre  las características del buen docente siempre se ha destacado el interés 

constante por prepararse y actualizarse académicamente de forma constante, estas formas 
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de preparación personal tienen que ver con la participación en cursos formativos, que 

aumentan o nutren el conocimiento, pero, ¿qué pasa cuando esa preparación es utilizada 

como forma de hacer sentir menos al otro? esta competencia se interpone en el paso de un 

intercambio de conocimiento, donde el conocimiento que amplió aquel maestro no llegara 

a sus pares y estos últimos no preguntaran sobre cómo lo logró, porque pueden llegar a 

sentir que sus preguntas no harán más  que aumentar la burla hacia ellos por no haber 

conseguido lo que aquel maestro sí. 

 

Este comportamiento del docente que solo se forma para sí y para sentirse más que 

otros podría ser nombrado como egoísta respecto al conocimiento. El egoísmo y la 

competencia fueron las etiquetas más destacadas en las opiniones de las maestras al 

momento de la realización de la lectura de los casos presentados con la técnica del 

brainstorming, el caso 1 permitió establecer dichas etiquetas: 

 

                  Un maestro de ciencias naturales realiza un intercambio académico en 

el extranjero por seis meses. En este lugar estuvo con otros maestros de su área en la 

Universidad de sao Paulo en Brasil. Sin embargo, a su regreso, sus colegas le preguntan 

sobre la experiencia. A lo que responde que no se dio ningún aprendizaje, que por eso no 

tiene nada para compartir ¿Cuál es su opinión acerca de esta respuesta que da el 

maestro? (Ejemplo, caso 1, técnica aplicada en el brainstorming) 

 

“En este gremio se ve mucho el egoísmo y ese profesor pudo pensar que tenía un 

conocimiento por encima de los otros que no quiso compartir” (Ppt 3, comunicación 

personal, Octubre -2018) “uno no puede ser egoísta como es el profesor del caso” (Ppt4, 
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comunicación personal, Octubre -2018) estas expresiones son una claro ejemplo de cómo 

el egoísmo y la competencia se presentan como límites, ya que impiden que el 

conocimiento sea compartido, aunque también existen otras formas de ser egoísta, las 

maestras narran de que alguna vez se han enterado de cómo algunas maestras contaban 

con información que requerían y no la compartieron. “si a mí me funciona una estrategia 

con los niños yo la puedo compartir con ellas” (Ppt 5, comunicación personal, octubre- 

2018) esta última expresión se presenta como una muestra de lo que debería pasar con el 

conocimiento; compartir lo que sé con el otro, sin ser egoísta ni competitivo en términos 

de los anteriores ejemplos. 

 

3.3.1.2. La falta de empatía. 

 

Los humanos poseemos diversas características que nos permiten relacionarnos 

con los otros (sujetos) y con lo otro (el medio). En varias sesiones de trabajo de campo, 

algunas maestras aceptaban sentir más empatía con alguna de sus pares, argumentando 

que hay pares que manifiestan  actitudes que dificultan querer acercarse y tener un 

encuentro de intercambio “si uno está en un colegio donde la situación es muy complicada, 

los compañeros son bien horribles, uno no va ir a contarle todo lo que le paso” (Ppt1, 

comunicación personal, Octubre-2018) “como somos seres humanos uno  no tiene 

empatía con todo el mundo y eso frena las relaciones, yo por ejemplo con algunas 

compañeras pienso que no se ha dado, que ni ellas se lo han propuesto, ni yo me lo 

propuse, las relación con ellas es como en lo básico  si hay que hacer algo para enviar a la 
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rectoría nos sentamos y lo elaboramos, pero no va más allá.” (Ppt3, comunicación 

personal, octubre- 2018). 

 

Ese freno de relaciones del cual expone la maestra  Ppt3, es muy común no solo 

en las relaciones laborales y académicas, sino también en la vida cotidiana y es posible no 

querer compartir con personas que manifiestan una actitud “horribles” como lo menciona 

la maestra Ppt1, refiriéndose con esta expresión a personas con actitudes de rechazo y falta 

de involucramiento “Cuando yo venía nueva para este colegio me decían una y otra  cosa 

mala pero yo insistía en que me quería cambiar entonces yo dije apenas empiece a ver que 

todos son horribles pues mejor pienso  yo no vine ser amigos, a lo Haider Villa el 

protagonista de telenovelas” (Pp1, 2018) 

 

Si bien, los ejemplos de las maestras son válidos del por qué no se da un 

intercambio de conocimiento, es de señalar que a veces en esa falta de empatía hace falta 

un mayor acercamiento, y quizás en ese acercamiento se puedan dar varios cambios en las 

percepciones que se tienen del otro o que este tiene hacia nosotros mismos como fue el 

caso de la maestra Ppt1 “A pesar de que me hablaban mal de las personas del colegio yo 

me quise venir para acá y cuando las empecé a tratar me di cuenta que era todo lo contrario 

a lo que me decían, poco a poco me iba acercando hasta lograr muy buenas relaciones con 

ellas” (Ppt1, comunicación personal, Octubre-2018). Un de las maestras participantes 

aclara que “En los colegios siempre tienen preferencias y eso es subjetivo y no solo es su 

parte laboral es cuestión de empatía y de socialización, es buscar otro vínculo” es decir, 

los vínculos que se desarrollan permiten un intercambio o no de conocimiento. 
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En la Institución Educativa no se encontraron medios o estrategias que permitan 

disminuir la falta de empatía entre las maestras. Con la expresión “Disminuir” se hace 

énfasis en que no se puede anular por completo una característica de la condición humana.  

 

3.3.1.3. El tiempo. 

 

En el intercambio de conocimiento debe de existir un espacio donde se lleva a cabo 

el intercambio y un tiempo para que este se dé. El tiempo en esta categoría hace referencia 

principalmente a la compatibilidad entre maestras de sus horarios sean físicos o virtuales, 

las maestras relatan “cuando nos sentamos a hablar en las mañanas que es más o menos  a 

las 6:15, hablamos más de la familia o de cosas que nos pasaron por fuera del colegio” 

(Ppt3, comunicación personal, Octubre-2018) “Por la tarde, a las 11: 40,   de las 

experiencias con los niños y por la noche, utilizando el grupo de WhatsApp de pronto de 

lo que tenemos pendiente por hacer y las responsabilidades que tenemos cada una” 

(Ppt2,comunicación personal, Octubre- 2018). Se pueden observar como los horarios no 

tienen un límite si se dan por fuera de la Institución, dado que la comunicación surge de 

manera urgente o planeada y la mayoría responde a lo acordado. Pero, cuando se realiza 

en el colegio, cada encuentro cumple con un tiempo específico. Lo anterior, permite 

identificar si en los tiempos de encuentro (virtual o físico) se logra intercambiar 

conocimiento o si es una barrera para este.  

  

Sin embargo se encuentran casos donde el intercambio se dificulta debido a la falta 

de compatibilidad “Con las profes de la tarde a veces es más difícil reunirnos porque 

cuando ellas van a empezar su jornada nosotras ya estamos saliendo” (ppt3, comunicación 
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personal, Octubre, 2018) “Hay algunas profes que tienen hijos pequeños entonces cuando 

termina la jornada deben salir deprisa a atender a su familia, entonces puede que no sea 

muy largas las conversaciones por ese motivo” (Ppt1, comunicación personal, Octubre 

2018) “O hay algunas que deben salir rápido porque están inscritas en algún curso o algo 

y también deben salir de una” (Ppt5, comunicación personal, Octubre, 2018). 

 

 

 

 

3.3.1.4. Disposición para recibir. 

 

Mediante un ejemplo, las maestras participantes explican que,  “incluso en el aula 

pasa en el aula cuando uno tiene una actividad bien programada, pero un día ese niño no 

está receptivo a lo que uno está dando, uno se puede parar en la cabeza pero si él ese día 

tiene otra situación no  va estar dispuesto” para que el intercambio  de conocimiento sea 

exitoso es necesario garantizar la condición con la que inicia el título de este apartado 

“Disposición para recibir” dado que en el proceso de comunicación se hace necesario una 

devolución del tema de esta manera se generan nuevas formas de ver  y de obtener 

estrategias.  Así mismo, la maestra Ppt4,  comunicación personal, Octubre-2018) 

menciona que “más allá de la disposición de uno de compartir, también tiene que estar la 

disposición del otro de recibir, y no todo el mundo lo hace  o no a todo el mundo le interesa 

por más que usted llegue y le eche el cuento y le ponga emoción” en la cotidianidad de la 

vida escolar, las maestras sienten necesario garantizar que tienen voz y son escuchadas, al 

tiempo, adquirir una posición de empatía para socializar con los demás. 
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3.3.1.5. Prejuicios. 

 

“Cuando uno llega nuevo a una institución, desde mi experiencia queda el 

compromiso del que aquel que llega debe abrirse, debe establecer ese contacto con el 

compañero porque, como dice mi compañera: no falta el que lo acoge, aunque no es como 

la generalidad, le toca a uno buscar, meterse, relacionarse, yo pienso que te van a decir lo 

estricto, las instituciones hacen supuestamente un proceso de inducción. (Ppt4, 

comunicación personal, octubre 2018) con la intervención de la maestra se hace énfasis 

en que es el mismo sujeto por voluntad, en este caso las maestras, quienes buscan entablar 

vínculos para el ejercicio docente dado que ellas reconocen lo relevante que es el 

conocimiento que brindan los demás.  

 

Lo anterior hace referencia a los subgrupos que se establecen en el mismo cuerpo 

docente “creando jerarquías de poder” donde una de ellas expresa que “se cree que el que 

tiene el conocimiento es el dueño y tiene todo el poder, pero, el conocimiento siempre se 

da en cualquier espacio y momento” (Ppt 4, comunicación personal, octubre- 2018).  Los 

prejuicios que se entablan acentúan los siguientes puntos: Títulos profesionales, años de 

experiencia, personalidad desconocida, estudios realizados y los aportes generados a la 

Institución, lo que hace que fragmente el conocimiento y el intercambio de este. 
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3.4. Propuesta pedagógica para el intercambio de conocimiento. Memoria 

colectiva (Blog) 

3.4.1. Objetivo general. 

 

   Desarrollar una memoria colectiva por medio de un blog que permita un 

intercambio de conocimiento continuo de: experiencias, ideas, emociones, acuerdos y 

desacuerdos entre pares. 

 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 

Conversar y reflexionar con los pares las ideas escritas en la tabla: Antes, 

durante y después de la aplicación de la misma. 

- Posibilitar que el conocimiento de las maestras pase por los estados de 

conversación, donde lo tácito sea vuelva explícito y regrese al sujeto de forma tácita. 

- Compartir en el blog ideas que contribuyan al quehacer pedagógico de toda la 

institución. 

 

3.4.3. Memoria colectiva (blog) 

 

La memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y 

experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad. Este pasado vivido es 
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distinto a la historia, la cual se refiere más bien a las series de fechas y eventos registrados, 

como datos y como hechos, independientemente que si éstos han sido sentidos y 

experimentados por alguien. [...] la memoria colectiva insiste en asegurar la permanencia 

en el tiempo y la homogeneidad de la vida, como por un intento de mostrar que el pasado 

permanece, que nada ha cambiado dentro del grupo y, por ende, junto con el pasado, la 

identidad de ese grupo también permanece. (Halbwachs, 1991) 

 

De acuerdo con la investigación realizada, el intercambio de conocimiento en 

la Institución Educativa Josefa Campos se desarrolla dentro de los diferentes tipos de 

Ba y espiral de conocimiento. Es decir, el intercambio de conocimiento toma 

características específicas de acuerdo al contexto donde se encuentran las maestras y 

las formas que utilizan para este. Sin embargo, la investigación tiene como evidencia 

que los cuatro tipos de Ba interactúan entre sí desde la transferencia más no desde el 

intercambio, quedando en un modelo de conocimiento de tácito a explícito dejando de 

lado la totalidad de la espiral. 

 

   Se propone crear un modelo de interacción donde las maestras compartan e 

intercambien conocimiento.  Para lo anterior, se requiere que el modelo planteado 

cumpla con las siguientes preguntas: ¿Qué? el conocimiento /tema ¿Cómo? la 

metodología ¿Dónde? el Ba ¿Quiénes? los maestros. Estas preguntas estarán 

registradas en una tabla guía para la construcción del conocimiento (tabla 5) 
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 Delimitar esta información, permite crear una ruta de acción frente a lo que se 

debe trabajar y los logros que se desean cumplir. En los hallazgos encontrados, las 

maestras no quedaban con registro de cada encuentro realizado, de manera oral, se 

desarrollan las reuniones y no se generaban devoluciones. El diálogo continuo como 

factor determinante para la socialización, el intercambio, y el trabajo en equipo, el 

tiempo, el tema en común, pasan por la espiral de conocimiento de manera oral y escrita 

haciendo énfasis en las posibilidades que brinda los Ba. 

 

      Volver sobre lo escrito, la narrativa y las habilidades sociales para el 

intercambio de conocimiento a través de la memoria colectiva, posibilitará a las 

maestras de preescolar un ejercicio para la creación y construcción del mismo.  Para 

ello se propone la utilización del blog el cual fue creado específicamente para la 

Institución Educativa Josefa Campos con el fin de conservar una memoria colectiva. 

Cada maestra  contará  con una clave de acceso al blog, una vez se encuentre en la 

plataforma podrá visibilizar la “tabla (ver tabla 5) para la gestión y el intercambio de 

conocimiento” A partir de ella podrán compartir y  representar no solo las planeaciones 

anteriores a la clase, sino también, lo que pasó después de la implementación de ella, 

además en el blog no solo podrán utilizar dicha tabla como guía, sino que también, 

podrán compartir  toda clase de contenidos que puedan ser vistos, rastreados, y 

comentados por sus pares con el fin de favorecer el crecimiento disciplinar y personal 

de sus conocimientos.  

Todas las personas pueden visualizar el blog y sus publicaciones mediante el 

siguiente link: https://intercambiojc.blogspot.com/ pero su edición y publicación 

https://intercambiojc.blogspot.com/
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dependerá únicamente de los agentes educativos pertenecientes a la institución 

educativa Josefa campos. 

 

Tabla 5.  Tabla propuesta para la gestión y el intercambio de conocimiento. 

Conocimiento/Tema. Objetivo. Ba (contexto) 

    ¿Qué vamos a aprender? 

 

 ¿Por qué nos interesa el tema? 

 

    ¿Qué habilidades desarrolla? 

 

         ¿Cuáles son 

l l         logros que se van a 

desarrollar con el 

tema? 

             ¿Qué herramientas 

o estrategias se 

utilizarán para 

lograrlo? 

 

           ¿Cuál es el lugar de      

encuentro? 

         ¿Cuáles son las       

fortalezas/limitaciones  

            que me brinda el espacio? 

 

            ¿Fue un espacio oportuno       

para lograr el objetivo? 

Metodología. Conclusiones Dificultades presentadas y 

sugerencias. 
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¿Cómo se desarrolló la 

actividad? 

    ¿La planeación tuvo algunas 

modificaciones? ¿Cuáles? 

¿Qué aprendimos? 

¿Qué faltó? 

¿Qué haría diferente? 

¿Por qué? 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Aunque el blog se haya presentado como pretexto para la  integración, la 

conversación, la exposición de ideas, pensamientos y reflexiones para el intercambio 

virtual académico de maestros y maestras de la institución educativa, esto no quiere decir 

que se limite únicamente a estos profesionales, ya que el blog permite que todo agente 

educativo perteneciente a la institución pueda participar activamente en él, (a partir de la 

creación de grupos por grados y jornadas que la misma plataforma permite). 

 En la participación activa, más allá de compartir información, ideas, experiencias 

entre otros, debe de prevalecer la preocupación por que dichos contenidos sean discutidos. 

El hecho de que el blog sea utilizado por profesionales pertenecientes a la institución, la 

información que allí se comparta no se restringe netamente al intercambio de información 

académica, sino que también; como lo expresa el Ba originario: la expresión de 

sentimientos, relaciones de confianza, cariño y amor que parten de la vida personal y esto 

hace que cada maestra tenga una experiencia que pueda compartir en el blog y así mismo 

articularla con diferentes contenidos de la vida diaria. 
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4. Limitaciones en la investigación. 

 

Este ejercicio investigativo fue centrado en una población específica, las maestras 

del grado preescolar de la Institución Educativa Josefa Campos. Durante su desarrollo, 

fue interesante conocer, indagar e investigar por aquellas formas de compartir e 

intercambiar conocimiento, sin embargo, no se pudo acceder a los contextos y las prácticas 

de intercambio de todo el cuerpo docente que conforma la comunidad educativa, como 

también aquellas relaciones que se dan entre otros profesionales como lo son: el psicólogo 

institucional, el coordinador académico y el rector.   

 

5. Futuras Investigaciones. 

 

Este ejercicio investigativo posibilitó hacer un acercamiento desde la gestión del 

conocimiento, a las formas de organización para la creación e intercambio de 

conocimiento. Aunque la función de la gestión está intrínseca en la cotidianidad de la 

Institución, con la investigación, se logró visualizar y nombrar desde los referentes 

conceptuales el objeto de estudio y las características entorno a lo investigado. Así, el 

término de gestión de conocimiento se transforma en una práctica que antecede las formas 

de organización, expansión y creación del ejercicio pedagógico.    Sin él, los sistemas no 

podrían ejecutarse de manera asertiva, eficaz y coherente con los objetivos propuestos. 

Es claro que el intercambio de conocimiento en esta investigación se delimitó 

únicamente al ejercicio de intercambio entre las maestras de preescolar de institución, 
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durante su aplicación surgieron preguntas que, aunque no se plantearon directamente se 

convierten en bases y referentes para nuevas investigaciones que no solo se enmarcan en 

las relaciones entre pares de preescolar, están fueron las preguntas encontradas  

● ¿Cómo se desarrolla el intercambio de conocimiento entre instituciones? 

● ¿Qué herramientas utilizan las instituciones para desarrollar el concepto de 

intercambio? 

● ¿Cómo es el intercambio de conocimiento entre maestras y familias?  

● ¿De qué manera los agentes educativos (psicólogos, nutricionistas, 

trabajadores sociales) interactúan en el intercambio de conocimiento con 

los maestros y maestras? 

● Una vez intercambiado el conocimiento entre pares ¿cómo se desarrolla 

este en el aula?  

 

6. Conclusiones. 

 

● La Gestión del Conocimiento es una herramienta significativa para las 

Instituciones Educativas porque permite identificar tres componentes indisolubles para 

que se logre el intercambio de conocimiento entre maestros; el conocimiento, los sujetos 

y los contextos.  Sin lo anterior, las Instituciones Educativas no pueden crear e innovar en 

su activo intangible. Sin embargo, se hace énfasis en la variable “sujetos” dado que, sin 

el desarrollo de habilidades sociales, tales como el asertividad, el trabajo en equipo, etc.; 

los sistemas de organización no tendrían un soporte sustentable en el tiempo. 
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● Las nuevas tecnologías y con ello las nuevas formas de comunicación, 

permiten crear redes de conocimiento relevantes para el ejercicio de intercambio. 

Reconocer las Tics como herramientas que posibilitan la investigación y la interacción 

entre sujetos en un espacio virtual (Ba) es relevante en la medida que las dinámicas 

culturales se ajustan a los intereses y necesidades de cada entorno, en este caso en las 

escuelas. 

 

● La espiral de conocimiento y los tipos de Ba son una herramienta que las 

Instituciones Educativas deberían tener a su disposición, dado que, posibilitan enriquecer 

las prácticas cotidianas de intercambio, no solo en las maestras, sino también, en la 

relación estudiante - maestra.  La educadora como investigadora de su práctica ha de 

utilizar herramientas que median el intercambio de conocimiento entre pares docentes y 

para la primera infancia. 
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8. Anexos. 

 

Guía:  observación 

Categorías Observables Resultado Observaciones 

 

Lugar. Identificar los 

espacios 

dónde los 

maestros de 

preescolar 

intercambian 

conocimiento. 

Parque de juegos 

 Sala de maestros   

Aula de clase  

 Pasillos       f 

uera de la Institución 

 

Lenguaje Reconocer el 

tipo de 

lenguaje 

utilizado por 

los maestros 

durante el 

encuentro. 

 

 

Diálogo académico                                                

 

 

Diálogo personal. 

 

 

Contenidos Conocer  los 

temas de 

interés de los 

maestros de 

preescolar.  

 Academia   Estudiantes       

Maestros             Hechos sociales 

 

 

 

Cartografía. 
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Categorías Observables Resultado                                      

Observaciones 

Lugares. 

 

Determinar 

los lugares 

de 

encuentro 

dentro de la 

institución.  

 

Parque de 

juegos, Sala de 

maestros,  Aula de 

clase , Pasillos       

fuera de la Institución 

 

 

Frecuenci

a 

Reconocer 

la 

constancia 

de los 

encuentros. 

Lunes        Martes           

Miércoles          Jueves           

Sábado                   

Domingo 

 

Duración.  Identificar 

el tiempo 

utilizado en 

cada  

encuentro. 

                                   

Minutos                                              

Horas. 

 

 

Brainstorming. 

Caso 1:    Un maestro de ciencias naturales 

realiza un intercambio académico en el 

extranjero por seis meses. En este lugar 

estuvo con otros maestros de su área en la 

Universidad de sao Paulo en Brasil. Sin 

embargo, a su regreso sus colegas le 

preguntan sobre la experiencia. A lo que 

responde que no se dio ningún aprendizaje, 

que por eso no tiene nada para compartir 

¿Cuál es su opinión acerca de esta respuesta 

que da el maestro? 

Caso 2 Dos maestros de una Institución, uno 

de preescolar y otro de matemáticas de 

bachillerato se encuentran esporádicamente 

en el recreo, en estos encuentros siempre se 

saludan y hablan de las vacaciones que se 
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aproximan, y de la vida por fuera de la 

institución dejando de  lado los temas 

académicos ¿Que piensa acerca de que estos 

maestros no discuten de temas académicos?  

Caso 3:    A una institución educativa ingresa un 

maestro trasladado de otra institución, los 

demás maestros evitan socializarse con él 

porque piensan que el motivo del traslado 

debió de ser porque no era un buen maestro, 

los maestros antiguos hacen reuniones, 

comparten experiencias que les sucede con 

sus estudiantes y cuando el nuevo maestro 

está cerca todos guardan silencio, estos 

argumentan que a las personas que no se les 

tiene confianza no se les puede compartir lo 

mismo que a las que si se les tiene confianza 

¿Qué piensa de comportamiento de estos 

maestros antiguos?  Si usted fuera el maestro 

nuevo ¿Que haría?  Si usted fuera parte del 

maestro antiguo ¿Que haría? 

Caso 4:      Mientras navega en Facebook una 

maestra se entera que la alcaldía está 

ofreciendo cursos gratis de inglés, portugués, 

alemán, Y francés.  y que el único requisito 

para acceder es que deben de ser maestros de 

Instituciones que pertenecen a la comuna en 

donde se encuentra su institución y realiza su 

inscripción . Días después, en un recreo 

mientras está con sus colegas todos dialogan 

sobre lo bueno que podría ser acceder a un 

curso de inglés donde no tengan que pagar 

nada, esta maestra guarda silencio y no les 

comenta de que ya existe un programa de 

inglés gratis ¿Qué piensa de esta maestra?  

 

Entrevista. 

preguntas:  Res

puestas: 
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1. ¿ De qué temas suele conversar con sus pares cuando se reúnen? 

 

 

 

 

2.   ¿Planea clase en equipo o de forma individual? ¿Por qué?  

 

 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia se reúne el grupo de trabajo?    

 

5. ¿Utiliza otros espacios diferentes a la institución para hablar y 

reunirse con sus pares? o ¿únicamente se reúne con ellos en la institución? 

 

6. ¿Qué entiende por intercambio del conocimiento? 

 

 

7.  Cuando está con sus pares  ¿En qué momento considera que hay 

intercambio del conocimiento? 

 

 


