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Resumen:

El objetivo es identificar aquellas dimensiones con sus indicadores que sean detonantes para una correcta transferencia del
conocimiento para el desarrollo de competencias en la formación de docentes universitarios permitiendo el desarrollo de
gestiones administrativas. El método de investigación utilizado es de ecuaciones estructurales PLS-SEM con una muestra de 215
sujetos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. Los resultados muestran dimensiones como desarrollo tecnológico,
comunicación social-afectiva e innovación didáctico-pedagógica siendo significativos y determinantes para la transferencia del
conocimiento. Los hallazgos muestran que la dimensión didáctico-pedagógica en la formación del profesorado tiene mayor
impacto en la transferencia del conocimiento respecto a las otras. Su originalidad radica en que aporta evidencia empírica y detona
un modelo para la gestión y desarrollo de competencias profesionales específicas para el profesorado universitario que garantice la
correcta TC, su limitante es que la muestra se tomó antes de la pandemia.
Palabras clave: Transferencia de Conocimiento, Interacción Social, Tecnología del Desarrollo, Innovación Pedagógica
Didáctica, Competencias Docentes y Gestión del Conocimiento.

Abstract:

e objective of identifying those dimensions with their indicators that are triggers for a correct transfer of knowledge for
the development of skills in the training of university teachers, allowing the development of administrative procedures. e
importance of the research lies in the objective of identifying those dimensions with their indicators that are triggers for a
correct transfer of knowledge for the development of skills in the training of university teachers, allowing the development
of administrative procedures. La importancia de la investigación radica en el objetivo de identificar aquellas dimensiones con
sus indicadores que sean detonantes para una correcta transferencia de conocimientos para el desarrollo de competencias en
la formación de docentes universitarios, permitiendo el desarrollo de procedimientos administrativos. e importance of the
research lies in the objective of identifying those dimensions with their indicators that are triggers for a correct transfer of
knowledge for the development of competencies in the training of university teachers, allowing the development of administrative
procedures. La importancia de la investigación radica en el objetivo de identificar aquellas dimensiones con sus indicadores
que sean detonantes para una correcta transferencia de conocimientos para el desarrollo de competencias en la formación de
docentes universitarios, permitiendo el desarrollo de procedimientos administrativos. No se pudieron cargar todos los resultados
Reintentar Volviendo a intentar… e research method used is PLS-SEM structural equations with a sample of 215 subjects
belonging to the Tecnológico Nacional de México. e research method used is PLS-SEM structural equations with a sample of
215 subjects belonging to the Tecnológico Nacional de México. El método de investigación utilizado es ecuaciones estructurales
PLS-SEM con una muestra de 215 sujetos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. e research method used is
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PLS-SEM structural equations with a sample of 215 subjects belonging to the National Technological Institute of Mexico.
El método de investigación utilizado es ecuaciones estructurales PLS-SEM con una muestra de 215 sujetos pertenecientes al
Instituto Tecnológico Nacional de México. No se pudieron cargar todos los resultados Reintentar Volviendo a intentar… e
results show dimensions such as technological development, social-affective communication and didactic-pedagogical innovation,
being significant and decisive for the transfer of knowledge. e results show dimensions such as technological development,
social-affective communication and didactic-pedagogical innovation, being significant and decisive for the transfer of knowledge.
Los resultados muestran dimensiones como el desarrollo tecnológico, la comunicación socio-afectiva y la innovación didáctico-
pedagógica, siendo significativas y determinantes para la transferencia de conocimientos. e results show dimensions such as
technological development, social-affective communication, and didactic-pedagogical innovation, being significant and decisive
for knowledge transfer. Los resultados muestran dimensiones como el desarrollo tecnológico, la comunicación socio-afectiva y la
innovación didáctico-pedagógica, siendo significativas y decisivas para la transferencia de conocimiento. No se pudieron cargar
todos los resultados Reintentar Volviendo a intentar… e findings show that the didactic-pedagogical dimension in teacher
training has a greater impact on knowledge transfer than the others. e findings show that the didactic-pedagogical dimension in
teacher training has a greater impact on knowledge transfer than the others. Los hallazgos muestran que la dimensión didáctico-
pedagógica en la formación docente tiene un mayor impacto en la transferencia de conocimientos que las demás. e findings
show that the didactic-pedagogical dimension in teacher training has a greater impact on the transfer of knowledge compared
to the others. Los hallazgos muestran que la dimensión didáctico-pedagógica en la formación docente tiene un mayor impacto
en la transferencia de conocimientos en comparación con las demás. No se pudieron cargar todos los resultados Reintentar
Volviendo a intentar… Its originality lies in the fact that it provides empirical evidence and triggers a model for the management
and development of specific professional skills for university teaching staff that guarantees the correct TC, its limitation is that
the sample was taken before the pandemic.
Keywords: Knowledge Transfer, Social Interaction, Development Technology, Didactic pedagogical innovation, Teaching
skills and Knowledge Management.

INTRODUCCIÓN

La transferencia de conocimiento (TC) se considera motor de innovación y crecimiento económico (Sharma
& Garg, 2020), facilita el intercambio social de conocimientos (Djikhy & Moustaghfir, 2019) que permite
avances en la investigación y la enseñanza (Cheng, 2020).

La TC ayuda a que los conocimientos sean absorbidos y utilizados de forma adecuada por los estudiantes
(Djikhy & Moustaghfir, 2019). Y posterior a ello esta misma información pueda transformar un lugar de
trabajo, innovando, perfeccionando y transfiriendo lo aprendido (Roig et al., 2021).

En el contexto de educación superior, la TC debe seguir cuatro etapas principales: iniciación, vinculación
de conocimientos y necesidades (Djikhy & Moustaghfir, 2019); implementación centrada en el flujo
de recursos entre las partes involucradas, aceleración que haga hincapié en el uso y la experiencia del
conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 2000) e integración, que determina el logro y resultados (Szulanski,
1996).

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son organizaciones de aprendizaje moderadoras de
conocimiento (Sidharta, 2014), tienen la misión de lograr transferencia efectiva del conocimiento (Jongbloed
et al., 2008), vista como una fuente esencial de reconocimiento institucional y calidad educativa, sus
resultados inciden en la industria, economía y desarrollo social (Giuri et al., 2019), fomentan la innovación
y difunden investigación (Sidharta, 2014).

Algunos estudios enfocan la mejora el trabajo académico para facilitar la transferencia en el proceso de
aprendizaje (Felce, 2010), otro estudio propuesto por (Cheng, 2020) logra crear un grupo de trabajo y
despertar la conciencia del conocimiento mediante prácticas eficazmente lideradas. En tanto para los autores
(deWit-deVries et al., 2019) la confianza, comunicación y experiencias de los facilitadores son factores que
facilitan la absorción en la TC. Por su parte (Racz & Borza, 2016) hacen énfasis en mejorar la capacidad
de absorción, es decir mejorar la forma en cómo se transfiere el conocimiento para mejorar la TC, los
autores (Lepik & Krigul, 2016) proponen que los facilitadores como fuente del saber deben lograr que los
destinatarios repliquen eficazmente el conocimiento. En tanto, autores (Samoila & Ursutiu, 2020) logran
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observar cuatro etapas para lograr TC efectiva: contextual (Know-About) consiste en la formalización
del aprendizaje mediante experimentos e inclusión cultural; declarativa (Know-What) es la comparación
intuitiva del conocimiento a partir reglas y principios; procedimental (Know-How) acción y elección de
variantes con respuesta aplicada; y causal (Know-Why) mejora bagaje del conocimiento explícito (Nonaka
& Takeuchi, 2000) que establece con éxito causas y efectos futuros (Polainy, 2009). Es crucial que los actores
como puente del conocimiento posean todas las habilidades y competencias que se exigen y lograr que el
receptor sea capaz de aplicar conocimiento (Wu & Lee, 2015). Es preciso observar prácticas efectivas en
TC que mejoren la capacidad de absorción de los receptores (Ferreira & Carayannis, 2019). Es necesario
implementar mecanismos modernos para la TC, que contribuya al desarrollo innovador en la era digital
(Aladyshkin et al., 2019), descubriendo formas de eliminar las barreras que obstaculizan el aprendizaje
(Sidharta, 2014).

La capacitación sistemática, desarrollo de actividades innovadoras y la tutoría son mecanismos para
facilitar la TC, mediante colaboración conjunta, intercambio, generación de ideas y trabajo colectivo (Djikhy
& Moustaghfir, 2019). De acuerdo con (Senaratne & Amaratunga, 2008) la dificultad de TC se debe a
diferentes factores: relación entre fuente-receptor influye en la efectividad de la TC (Djikhy & Moustaghfir,
2019); la TC directa de investigación crear ambigüedad, requiere perfeccionamiento de búsqueda referencial
e interpretación ética (Campbell et al., 2020); la capacidad para comprender y absorber dependerá de
conocimientos previos del receptor (Djikhy & Moustaghfir, 2019).

Es necesario tener claro que la transferencia del conocimiento y poseer previamente información son
procesos diferentes (Máynez, 2016), que para transferir conocimiento se consideran los conocimientos
previos, los cambios y creación del nuevo conocimiento, las generación de nuevos procesos e ideas y la
socialización del nuevo aprendizaje (Tarí & García, 2009).

La presente investigación tiene por objetivo el identificar aquellas dimensiones con sus indicadores que
sean detonantes para una correcta Transferencia del Conocimiento para el desarrollo de competencias
adecuadas en la formación de docentes universitarios que permita el desarrollo de gestiones administrativas
para su formación y actualización de los docentes universitarios y generar un modelo para el desarrollo,
actualización y perfeccionamiento de competencias profesionales para docentes universitarios que integre las
dimensiones determinantes para una correcta TC.

Cabe destacar que la investigación se realiza en México en el Tecnológico Nacional de México, IES
considerada una de las más importantes del país. La muestra involucra a tres instituciones, analizando
3 planteles que ofrecen modalidad virtual y presencial, dirigido a tres carreras universitarias: Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial.

En el marco del contexto de aplicación del Tecnológico Nacional de México (TNM), el Instituto
Tecnológico Superior de Lerdo (ITSL), el Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL) así como el Instituto
Tecnológico de Iguala (ITI) se realizan gestiones para actualizar al profesorado presencial y virtual.

El modelo propuesto por el TNM permite un incremento en la cobertura de servicios educativos,
formando profesionistas con perspectiva de inclusión y equidad, para fortalecer la calidad en la formación y
generar una amplia gama de oportunidades, en tanto, el área de capacitación docente tiene como propósito:
proporcionar condiciones necesarias para la actualización profesional y formación docente de todos los
profesores que laboran en TNM que permita la mejora continua de sus funciones y responsabilidades en el
proceso educativo; la actualización profesional consiste en el desarrollo actividades educativas encaminadas
a la renovación de saberes en el ámbito laboral, adecuar el conocimiento y habilidades profesionales de
docentes, dentro de esta formación se requiere el desarrollo de prácticas y aprendizajes orientadas al
desarrollo de competencias aplicables en la enseñanza y prácticas pedagógicas, es importante mencionar
que el Tecnológico Nacional de México está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son
Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales
de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y
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Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET).

El estudio se estructura de la siguiente forma, primero se realiza una revisión de la literatura e
investigaciones más recientes sobre el impacto, uso y desarrollo tecnológico; la innovación en la didáctica
pedagógica como detonantes de actividades ricas en experiencia y aprendizaje; así como la aplicación
de acciones socialmente responsables que en conjunto fungen como puente para facilitar la correcta
transferencia del conocimiento, ello permite definir las hipótesis de estudio, posteriormente se describe el
diseño metodológico, el modelo de estudio y el análisis de resultados; por último, se exponen las conclusiones,
hallazgos, contribuciones y futuras líneas de investigación.

Con respecto al desarrollo tecnológico en la formación del profesorado para transferencia de
conocimiento, diversos estudios realizados sobre las competencias digitales en Educación Superior
manifiestan importancia de su tratamiento en la Universidad (Fernández, et al., 2018), para (Cabero &
Marín; Zempoalteca, et al., 2017) la atención sobre las competencias digitales debe focalizarse concretamente
en el profesorado. En tanto para (Fernández et al., 2018) las competencias digitales reflejan profesionalización
docente, porque las adaptan y son capaces de desarrollar un conocimiento profundo el área de trabajo;
favoreciendo la creación de conocimientos mediante la aplicación de tecnología (UNESCO, 2015).

Modelos de transferencia del conocimiento analizan la formación docente considerada factor
determinante en la correcta diseminación, establecen que la capacitación docente permite aprovechar
las posibilidades de uso e integración de nuevas tecnologías mediante modelo curricular de integración
de competencias digitales (Tejeda & Pozos, 2018), esto requiere planear e integrar estrategias de mayor
penetración e integración de recursos y herramientas en procesos de evaluación (Cubero et al., 2018). Resulta
pertinente fomentar el compromiso y cambio de visión de la labor educativa (Catalano et al., 2018); (Morado
& Ocampo, 2019); en tanto para (Claro et al., 2018) la universidad se debe enfocar en perfeccionar la
integración de actividades en el desarrollo de habilidades digitales; centradas en áreas psicopedagógicas y
metódicas mediante un continuo proceso de reflexión, calidad en rendimiento didáctico y formación integral
del alumno (Cosmin & Bradea, 2017); (Fernández et al., 2018).

La labor del profesional docente es facilitar la pertinencia del uso de tecnología y aumentar el grado de
innovación (Zempoalteca et al., 2017); significa la justa medida y aplicación de tecnología para el desarrollo
de competencias (Prendes et al., 2018), logro de objetivos y alcance de metas educativas (Cubero et al.;
Castañeda et al.; Fernández y Pérez, 2018), así como un acompañamiento integral de apoyo en tecnología y
manejo de plataforma (Sotelo et al., 2017), (Aguirre & Canibe, 2020). La disciplina digital como parte del
desarrollo docente incorpora todos los métodos, sistemas y perspectivas heurísticas vinculadas a lo digital
dentro de los campos de las humanidades y las ciencias sociales (Aladyshkin et al., 2019),

Con base a los argumentos mostrados, la presente investigación plantea la siguiente hipótesis:
Hipótesis 1 (H1): El desarrollo tecnológico en la formación docente es determinante para la correcta

transferencia del conocimiento.
De igual forma la comunicación social-afectiva en la formación del profesorado para transferencia de

conocimiento las evidencias de investigaciones muestran los planes estratégicos para el desarrollo del capital
humano dentro del entorno educativo deben enfocarse en mejorar sus habilidades socio emocionales,
que propician y detonan transferencia del conocimiento (Peñalva et al., 2017). Se entiende como la
representación y uso adecuado del tiempo, forma y tipo de interacción, trato y discurso del que comunica, la
pertinencia, propósito y efectividad del mensaje (Peñalva et al., 2017) (Cosmin & Bradea, 2017) (Torrano
et al., 2017); donde el aprendizaje es auto gestionado y la correcta intervención cobra mayor relevancia y
significado (Bausela, 2004).

En tanto para (Sigcha, 2018) un entorno adecuado para el aprendizaje permite el desarrollo de
competencias universitarias, se logra mediante la formación correcta, constante y pertinente de docentes,
se utilizan elementos inductores como la motivación que coadyuven a desarrollarlas, para (Fuller et al.,
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2018) identifican una competencia determinante en el éxito y desarrollo del capital humano, la competencia
comunicativa, cuya relevancia incide en el logro de objetivos, desarrollo profesional, divulgación del
conocimiento y fundamental para la transferencia del conocimiento. Para (Aladyshkin et al., 2019) el
desarrollo humano se encuentra ligado a lo digital, para este autor es de suma importancia la sinergia entre
el factor social-afectivo como el tecnológico.

Los hallazgos sugieren que los factores de la cultura humana, social y organizativa se abordan para
garantizar una transferencia de conocimiento tácita exitosa (Chugh, 2017) a través de socialización, se
absorbe el conocimiento, se involucran puntos de vista, facilita creación de conocimiento y diferencias de
métodos de trabajo, aprendizaje, trayectorias, compromiso internacional (Djikhy & Moustaghfir, 2019).
Los factores sociales, como la confianza y el compromiso, también representan factores importantes en la
actividad de transferencia de conocimientos (Warner & Zhao, 2018), así como la motivación, considerada
factor que influye durante el proceso de transferencia de conocimiento (Djikhy & Moustaghfir, 2019).
El conocimiento social-humanitario y la tecnología se combinan eficazmente, ya no es posible desarrollar
humanidades, ignorando el papel de la tecnología (Sidharta, 2014), implica realizar actividades transmitidas
y de difusión; el conocimiento explícito es transferido por bases de datos, sistemas de archivos o libros, y el
conocimiento implícito sólo puede transferirse a través de la colaboración interpersonal (Warner & Zhao,
2018).

Las evidencias mostradas, permiten formular la siguiente hipótesis:
Hipótesis 2 (H2): La comunicación social-afectiva en la formación docente es determinante para la

correcta transferencia del conocimiento.
Desde luego que la innovación didáctico-pedagógica en la formación del profesorado para transferencia

de conocimiento queda contemplada de acuerdo con la literatura, es decir, este factor como parte de
la formación del profesorado, define el uso de técnicas, medios, recursos y actividades que el docente
implementa para el desarrollo de la competencia y alcance de objetivos educativos (García & García, 2015);
(Cosmin & Bradea; Torrano et al., 2017); implica la forma y uso del recurso, el diseño y dinámica de la
actividad; el tipo, forma, análisis y evaluación de resultados (Chen, 2016); (Morado & Ocampo, 2019); Una
correcta adquisición de conocimientos implica adecuado uso de didáctica y pedagogía que permite utilizar,
compartir, almacenar y recuperar dichos conocimientos en las empresas, (Sidharta, 2014). Se ha evidenciado
que los grupos de retroalimentación entre pares comparten estrategias y métodos de enseñanza, participar
en discusiones conducen a compartir prácticas pedagógicas innovadoras que beneficiarán a los estudiantes
(Djikhy & Moustaghfir, 2019); en tanto para los autores (Kreiling & Scalan, 2020) proponen un modelo
con cuatro dimensiones para formalizar las características del TC en función de los impulsores clave de
la actividad: presupuesto, infraestructura, cultura interna y ecosistema externo. La evidencia muestra que
servicios colaborativos emanados al interior de las universidades deben tratarse como instrumentos para
generar estrategias de y para la transferencia de conocimiento a fin de vincular y satisfacer las necesidades
de la institución y sociedad (Marin et al., 2020), es necesario que los docentes evalúen críticamente el
conocimiento que han transferido por su relevancia y validez (Engle et al., 2011), varios académicos han
destacado la importancia del capital intelectual en las universidades y han propuesto varios modelos y
enfoques para gestionarlo, medirlo y mejorarlo (Paoloni et al., 2019), se trata de una selección adecuada de
instrumentos acordes al objetivo final, el producto y el medio disponible serán componente determinante
del éxito de la transferencia del conocimiento (Burgos, 2020).

Y a partir de la literatura analizada la presente investigación se formula la siguiente hipótesis:
Hipótesis 3 (H3): La innovación didáctico-pedagógica en la formación docente es determinante para la

correcta transferencia del conocimiento.
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MÉTODO

El estudio utiliza metodología para ecuaciones estructurales (PLS-SEM) que exige formalizar y definir los
constructos de estudio, para este caso se desea confirmar un análisis factorial exploratorio, publicado en 2019
por los mismos autores, donde se propone un modelo de competencias para una correcta transferencia del
conocimiento.

Las variables no observadas están compuestas por dimensiones de las competencias, las dimensiones
se agrupan una serie de competencias que debe acreditar el docente universitario para desempeñar
adecuadamente su labor educativa. Cada constructo se basa en el análisis de la literatura con énfasis en los
artículos de estudios empíricos con suficiente información para representarlos.

Para probar las hipótesis de investigación se utiliza el método de ecuaciones estructurales (SEM),
procedimiento de análisis multivariado alternativo a la regresión múltiple y permite la evaluación de modelos
y relaciones más complejos, como aquellos con un gran número de indicadores (Monecke & Leisch, 2012).
Para utilizar esta técnica se diseña metodología en tres fases para su aplicación.

Fase uno: descripción del modelo, la primera fase de descripción gráfica fue propuesta por (Barclay et al.,
1995); consiste en especificar el modelo estructural, es decir, las relaciones causales entre las variables del
modelo, y por otro, las relaciones entre indicadores y constructos, estas relaciones son denominadas modelo
de medida, la fase se realiza en una serie de pasos bien definidos. Fase dos: se determina la validez y fiabilidad
del modelo de medida. Fase tres: valoración del modelo estructural.

Los datos e información de esta investigación se recolectan a través de cuestionarios suministrados, la
población objetivo se determina por instituciones pertenecientes al TECNM que ofrezcan la misma carrera
en modalidades virtuales y presenciales, se determina la población conformada de 732 estudiantes y el tamaño
de muestra probabilística es de 215 sujetos que pertenecen a las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería
en Sistemas Computacionales, de tres distintos tecnológicos (Superior de Lerdo, De la Laguna y De Iguala)
pertenecientes a tres estados respectivamente, Durango, Coahuila y Guerrero.

La muestra representa el 29.37% de cobertura de la población total, aceptando margen de error 5.62%,
nivel de confianza 95%, nivel de heterogeneidad es del 50%, el algoritmo de la obtención de la muestra se
procesó en una calculadora online http://www.raoso.com/samplesize.html. La descripción y distribución
de la muestra se observa en la tabla 1.

Los datos han sido recogidos mediante una encuesta electrónica enviada a cada sujeto. En todas las
preguntas se utilizó una escala de Likert con cinco clasificadores que fueron del 1 al 5 respectivamente.
Permitiendo una valoración de los niveles de alcance de cada ítem. La construcción y validación del
instrumento se publico en 2019 por los mismos autores.

Estadísticos descriptivos y distribución de la muestra:
El análisis descriptivo de los datos arroja los siguientes valores observables en la tabla 1, en la distribución

de la muestra por estados el 27.9% pertenecen al estado de Guerrero, el 33% al estado de Coahuila y el
39.1% al estado de Durango; con respecto a la distribución por sexo, se observa que el 52% son hombres y
el 48% mujeres; con respecto a la distribución de carreras a la que pertenecen el 72% pertenecen la carrera
de ingeniería industrial y el 27.9% pertenecen a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales;
así mismo se considera para la distribución del semestre actual de estudio tres grupos, principiantes
considerados aquellos de primer a tercer semestre, consolidados considerados de cuarto a noveno semestre
y los tardíos considerados aquellos rezagados superando el décimo semestre, la distribución muestra, el 46%
son principiantes, el 50.7% son consolidados y el 3.3% son tardíos.
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Tabla 1. Análisis Descriptivo y Distribución de la Muestra.

Fuente: Elaboración propia.

Las variables no observadas están compuestas por dimensiones de las competencias, las dimensiones
se agrupan una serie de competencias que debe acreditar el docente universitario para desempeñar
adecuadamente su labor educativa. Cada constructo se basa en el análisis de la literatura con énfasis en los
artículos de estudios empíricos con suficiente información para representarlos

La primer variable independiente "Dimensión" que se observa en este estudio es el factor de comunicación
social afectiva se refiere al desarrollo y aplicación de habilidades socio emocionales, a fin de orientar modelos
de comportamiento adecuados para los retos profesionales, fomentar la inclusión, motivar la participación,
mejorar el ambiente de trabajo, generar debates adaptativos al entorno o cambios sociales, ambientales,
económicas, etc., establecer y utilizar adecuadamente los distintos canales de comunicación, promoción y
aplicación de valores, reflexiones críticas, solidarias y constructivas; podemos decir que este factor desarrolla
en el docente todas aquellas habilidades comunicativas que favorecen la perfecta comunicación y son
detonantes para la transferencia del conocimiento. La variable está conformada por 7 indicadores como se
observa en la tabla 2, los cuales se miden con una escala de Likert con valores de 1 a 5 donde 1 es ninguna
implantación (nivel bajo) y 5 representa la total implantación (nivel alto).

La segunda variable independiente "Dimensión" exógena es el factor innovación didáctico-pedagógica el
cual involucra el desarrollo de contenidos mediante recursos innovadores que trasfieran el conocimiento
y logren que el alumno se apropie del mismo; mediante didáctica alternativa, aprendizaje vinculado,
aprendizaje complejo, pedagogía transformadora y pedagogía emergente; se conforma por 5 indicadores
como se observa en la tabla 2, los cuales se miden se miden con una escala de Likert con valores de 1 a 5 donde
1 es ninguna implantación (nivel bajo) y 5 representa la total implantación (nivel alto).

La tercera variable independiente "Dimensión" exógena es el factor desarrollo tecnológico, el cual consiste
en incluir la forma correcta, adecuada y pertinente y actual los tipos recursos digitales necesarios para una
transferencia del conocimiento, de tal forma que los alumnos se familiaricen con el uso de tecnología, la
apliquen y desarrollen para beneficio del su entorno, como el uso y creación de E-leraning inteligente,
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didáctica digital incluyente, adaptativa, innovadora, empírica y colaborativa; se conforma por 6 indicadores
como se observa en la tabla 2, los cuales se miden se miden con una escala de Likert con valores de 1 a 5 donde
1 es ninguna implantación (nivel bajo) y 5 representa la total implantación (nivel alto). La transferencia del
conocimiento supone el cúmulo de competencias que debe poseer un docente para transferir correctamente
los conocimientos, habilidades experiencias y emociones. Esta variable se compone por tres indicadores:
enseñanza innovadora y aprendizaje autónomo colaborativo, uso y aplicación de la tecnología y entorno social
para el desarrollo integral como se muestra en la tabla 2, los indicadores se miden en una escala de 1 a 5, donde
1 es totalmente en desacuerdo (nivel bajo) y 5 representa totalmente de acuerdo (nivel alto).

Tabla 2. Constructos e Indicadores del Modelo.

Fuente: Elaboración propia.

Identificados los constructos, variables independientes y variables dependientes con indicadores, se
procede a diseñar el modelo de estudio, observado en la figura 1.
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Figura 1. Relaciones Causales del Modelo Estructural.

Fuente: (SmartPLS, 2020).

La evaluación del modelo de medida, en la tabla 3 muestra que las variables latentes logran alcanzar la
validez convergente ya que sus medidas de varianza extraída media (AVE) superan el nivel de 0.5, así como las
cargas factoriales superan el valor >.70, lo que en conjunto permite observar que existe validez convergente
del modelo. Se observa también que los valores de la fiabilidad compuesta se encuentran dentro del rango
aceptado, como también el Alpha Cronbach.

En la tabla 4 podemos visualizar el criterio de (Fornell & Larcker, 1981) los elementos en la diagonal son
la raíz cuadrada de la varianza compartida entre el constructo y sus medidas (AVE). Los elementos fuera de
la diagonal son las correlaciones entre constructos. Para lograr la validez discriminante, la raíz cuadrada del
AVE de un constructo debería ser mayor que la correlación que éste tenga con cualquier otro constructo, en
este caso, se observa que dos de los 3 constructor por analizar alcanzan validez discriminante, sin embargo, la
misma literatura propone el análisis de más estudios para tomar decisiones con respecto al modelo final.
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Tabla 3. Validez Convergente y Validez de Medida.

Fuente: (SmartPLS, 2020).

Los autores (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2016b) desarrollaron estudios de simulación para demostrar
que la validez discriminante se detecta mejor por medio de la ratio heterotrait-monotrait (HTMT) que
ellos desarrollaron. La medida consiste en dividir HeteroTrait correlaciones sobre MonoTrait correlaciones,
es decir, la media aritmética de las correlaciones entre ítems de distintas variables latentes sobre la media
geométrica de las medias aritméticas de correlaciones entre ítems de la misma variable latente (Henseler et
al., 2016b). Los umbrales son: menor a 0.85 (Kline, 2011) a un HTMT.85 y menor a 0.90 (Gold et al., 2001)
a un HTMT.90
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Tabla 4. Validez Discriminante (criterio de Fornell-Larcker).

Fuente:(SmartPLS,2020).

Es decir, si todos los valores están por debajo de 0.9 o por debajo de 0.85 los constructos alcanzan validez
discriminante como lo muestra la tabla 5 del modelo teórico propuesto. Donde los cuatro constructos
alcanzan la validez discriminante.

Tabla 5. Análisis de HeteroTrait–MonoTrait Ratio.

Fuente: (SmartPLS, 2020).

Ajuste general del modelo, refiere a la bondad de ajuste del modelo se prueba con base en la determinación
de la especificación correcta del modelo de investigación o la discrepancia entre la matriz de correlación
empírica y la implícita (si existiera). La estimación de estos criterios se realiza mediante las pruebas de ajustes
saturados y estimados (Hu & Bentler, 1999). Para los criterios de ajuste SRMR, d_ULS y d_G, se compara
el valor original con el intervalo de confianza creado a partir de la distribución de muestreo. El intervalo de
confianza debe incluir el valor original. Por lo tanto, el valor de la muestra original debe estar entre los criterios
de ajuste para indicar que el modelo tiene un “buen ajuste”. Se ha de elegir un intervalo de confianza de manera
que el límite superior sea el 95% o el 99%, para que el modelo hipotético se considere correcto (Henseler
et al., 2016b); (Henseler, 2017). Las diferencias se pueden cuantificar mediante la discrepancia de máxima
verosimilitud (d_ULS) y la discrepancia geodésica (d_G). Aunque no existe un umbral establecido para estos
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criterios, (Dijkstra & Henseler, 2015). Los resultados del modelo muestran los valores que se pueden observar
en la tabla 6 de ajuste de bondad del modelo.

Tabla 6. Ajustes de Bondad del Modelo.

Fuente: (SmartPLS, 2020).

Aunque estos principios proporcionan pautas para evaluar la especificación incorrecta del modelo, en el
contexto de la metodología PLS, el criterio de ajuste dominante es el residuo cuadrático medio estandarizado
(SRMR). Este criterio incluye la raíz cuadrada de todas las sumas diferenciales, por lo que si el valor de este
principio es inferior a 0.08, se estima que el ajuste del modelo es adecuado según (Hu & Bentler, 1998),
también los autores (Williams et al., 2009) mencionan que si el valor de este principio es inferior a 0.10 es
adecuado de igual manera.

En consecuencia, el valor de SRMR = 0.065 es inferior al máximo establecido ver tabla 6 ajustes de bondad
del modelo, lo que sugiere un ajuste general adecuado. La discrepancia de máxima verosimilitud (d_ULS) y
la discrepancia geodésica (d_G) cumplen de igual manera con los criterios establecidos y se encuentran entre
los intervalos de confianza.

La evaluación del modelo estructural implica analizar la capacidad predictiva del modelo de investigación
propuesto y la relación entre los constructos. Se examinan los valores de R², F² y la significación de los
coeficientes beta β. En la figura 2 y tabla 7 se presentan los resultados de la estimación del modelo estructural.

Tabla 7. Resultados de las Hipótesis del Modelo.

Fuente: (SmartPLS, 2020).
P<0.10,P<0.05 *, P<0.01 **, P<0.001 ***

El R² es el coeficiente de determinación que representa una medida de poder predictivo y la relevancia
del modelo estructural y representa la cantidad de varianza de las construcciones endógenas que se expresa
mediante las construcciones exógenas los valores oscilan entre 0 y 1 cuanto más alto es el valor, más capacidad
predictiva tiene el modelo para dicha variable. La literatura sugiere que valores entre 0.10, 0.25 y 0.35 indican
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un poder predictivo débil, moderado y fuerte de acuerdo con (Falk & Miller, 1992); (Chin, 1998); (Hair
et al., 2014).

Los resultados de las variables CSA es R²= 0.937; para IDP es R² = 0.943 y para DT es R² = 0.895 de
acuerdo con los resultados mostrados en la figura 2.

Los resultados sugieren que las variables endógenas del modelo investigado ver figura 7, tienen un poder
predictivo fuerte en la comunicación social afectiva, un poder predictivo fuerte en la innovación didáctico-
pedagógica y un poder predictivo fuerte en el desarrollo tecnológico.

El F² es otro criterio de calidad individual y explicativo del modelo, que establece el grado de efecto de la
relación entre las variables, donde valores entre 0.02, 0.15 y 0.35 indican un efecto débil, mediano y grande,
respectivamente (Cohen, 1988). La prueba estadística F² ver Tabla 7, muestra valores para la relación entre las
variables del modelo como DT -> TR con valor 0.210 estableciendo un efecto mediano tendiente a grande;
también se observa con efecto mediano variable del modelo CSA -> TR (H1) con valor 0.124 y por último
la variable IDP -> TR con valor 0.364 muestra un efecto grande. Los coeficientes beta también son medidas
específicas del modelo, que prueban si las hipótesis propuestas se apoyan o no.

En la Tabla 7 se observa que la hipótesis H1 se acepta rechaza debido a que los resultados confirman que el
desarrollo tecnológico como parte de la formación docente con valor β = 0.362 tienen un impacto positivo
para la transferencia del conocimiento y se respalda con un nivel de significación de 0.000, lo que demuestra
su aceptación con un nivel de confianza de más del 99%.

Figura 2. Resultado del Modelo Estructural "Transferencia del Conocimiento" (TRC), Comunicación
Social-Afectiva (CSA), Innovación Didáctico-Pedagógica (IDP) y Desarrollo Tecnológico (DT).

Fuente: (SmartPLS, 2020).
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DISCUSIÓN

La hipótesis H2 se acepta si bien, con un indicador beta β = 0.265 demostrando un efecto positivo moderado
en la transferencia del conocimiento reconociendo que la comunicación social afectiva debe ser incluida en
la capacitación docentes para garantizar la correcta transferencia del conocimiento.

La hipótesis H3 se acepta si bien, que la innovación didáctico-pedagógica con valor β = 0.381 incide
positivamente en la transferencia del conocimiento reconociendo que este factor debe considerarse dentro
de una capacitación docente.

Estudios conceptuales empíricos evidencian que considerar el DT como parte de la formación del
profesorado resulta beneficio en la transferencia del conocimiento, (Sharma & Garg, 2020); (Romanyshyn et
al., 2019); otros estudios como los de (Djikhy & Moustaghfir, 2019); (Cheng, 2020) evidencian la necesidad
de incluir IDP en la formación del profesorado, ya que se encuentran relacionadas con la TR (Burgos, 2020).
En tanto para (de Wit-de Vries et al., 2019) la CSA como parte de la formación del profesorado facilita la
TR (Chugh, 2017); (Sharma & Garg, 2020). El desarrollo humano y generación de conocimiento se liga
al uso y aplicación tecnológica adecuada, por esta razón, los docentes universitarios deben contar con vasto
conocimiento en habilidades sociales y tecnológicas para comunicar e interactuar correctamente (Peyman;
2015); (Chugh, 2017); (Warner & Zhao, 2018); (Dang, et al., 2019) ello garantiza ambientes de interacción
útil en la educación, investigación e innovación, que fomentan decisiones fiables (Peyman; 2015); (Warner
& Zhao, 2018); (Aladyshkin et al., 2019); además, propician intercambio de información (Warner & Zhao,
2018); (Burgos, 2020); y fomentan el desarrollo crítico y constructivo del individuo (De la Torre et al., 2017);
(Romanyshyn et al., 2019); que motiven proyectos tecnológicos comunitarios (Aladyshkin et al., 2019);
(Sharma & Garg, 2020).

Los resultados del presente trabajo corroboraron en primer escenario que la transferencia de conocimiento
se relaciona con las habilidades digitales considerada la más importante a raíz de la pandemia, crea ambientes
y condiciones de una interacción más estrecha con la ciencia y la educación con las empresas, contribuye al
desarrollo innovador en la era digital.

En segundo escenario es que la transferencia del conocimiento también se relaciona con la innovación
didáctica pedagógica, promoviendo innovación transformadora, compleja y emergente en la forma y fondo
del proceso educativo.

Así mismo y en tercer escenario, la transferencia del conocimiento se relaciona con el uso de canales de
comunicación actuales, emergentes, que se adaptan a las necesidades de los alumnos, promueve la generación
y aplicación de valores y trabaja para desarrollar sentido crítico y solidario.

El TNM establece lineamientos unificados para la gestión de la transferencia del conocimiento. Cómo
parte de la formación previa del docente solo establece una directriz como requisito, la expertise en una
área específica y al menos un año de experiencia docente. Es importante entender que estos resultados
indican una ruta para la gestión del conocimiento desde la perspectiva de la transferencia y únicamente
desde la visión del docente. Sin embargo, los mismos resultados precisan una actualización constante en los
tres escenarios detectados en la capacitación, algunos de mayor impacto en el proceso educativo como la
innovación didáctica y comunicación social.

A manera de finalización, el proceso de modelación por medio de ecuaciones estructurales por
mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) permitió identificar que el modelo estructural en el cual se logra
identificar las dimensiones con sus indicadores que son los detonantes para una correcta Transferencia del
Conocimiento para el desarrollo de competencias adecuadas en la formación de docentes universitarios
que permita el desarrollo de gestiones administrativas para adiestramiento y actualización de los docentes
universitarios estos en función de las dimensiones del desarrollo tecnológico, la comunicación social-afectiva
y la innovación didáctico-pedagógica, ya que resultaron ser significativos y determinantes para la transferencia
del conocimiento.
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Se concluye que la formación previa, actualización y perfeccionamiento de competencias de profesores
debe estar enfocada en tres dimensiones: desarrollo tecnológico, innovación didáctico-pedagógica y la
comunicación social afectiva, las cuales influyen positivamente en la transferencia del conocimiento.

Los hallazgos muestran que la dimensión didáctico-pedagógica tiene mayor fuerza en la transferencia del
conocimiento, por lo que será la dimensión prioritaria en la formación del profesorado.

Se recomienda a la alta dirección de las instituciones educativas integrar estrategias orientadas a un
perfeccionamiento en competencias que permitan un desarrollo adecuado y actual en la pedagogía, se
recomienda considerar los factores detonantes a raíz de pandemia y actualizar constantemente al profesorado
en el desarrollo y aplicación de tecnología. De igual forma es recomendable utilizar el modelo de competencias
como medio que propicia la transferencia del conocimiento y profundizar la investigación internar, para
identificar aquellas competencias específicas de mayor impacto en cada dimensión, como punto de partida
para el diseño de estrategias anuales en la formación del profesorado.
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