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ANÁLISIS Y COMENTARIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE  LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
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INTRODUCCIÓN

 En el marco de la coyuntura actual del sector agropecuario mundial en general y del costarricense en 
particular, las condiciones están cambiando a un ritmo acelerado, a tal punto que el movimiento nuevo 
paradigma sostiene que ésta no es una época de cambio sino un cambio de época (De Souza et al. 
2005). Los productores agropecuarios están enfrentando retos nunca antes vistos: nuevas regulaciones, 
certificaciones obligatorias, estándares altos de calidad, inocuidad, trazabilidad, amigabilidad con el 
ambiente, entre otros.  Estos nuevos elementos obligan no sólo a un cambio tecnológico significativo, sino 
también a un cambio en la mentalidad de los productores, extensionistas e investigadores. Además, en 
el primer conversatorio del proyecto PLATICAR (INTA-FAO) sobre el estado de la extensión agrícola en 
Costa Rica, los participantes concluyeron que es necesario un cambio en los procesos de transferencia 
de tecnología agropecuaria. Un cambio que se está dando en la transferencia de tecnología, es el paso 
de procesos difusionistas, dirigistas y verticales a procesos participativos, constructivistas y horizontales, 
reconociendo que la transferencia de información no es suficiente para lograr la adopción tecnológica (que 
además tiene plazos muy largos (cinco a diez años). Son los procesos de generación de conocimiento y 
los cambios de actitud los que permitirán a los productores mantenerse viables en el mercado actual. Los 
procesos de adopción tecnológica son un tema en sí mismo y serán tratados en otra ocasión, el enfoque de 
este artículo es sobre una de las herramientas que están surgiendo con más fuerza para responder a las 
demandas de los productores respecto a la transferencia de tecnología: la gestión del conocimiento.
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La Gestión del conocimiento (GC) (en inglés 
Knowledge Management) es un concepto apli-
cado en las organizaciones, que pretende trans-
ferir el conocimiento y experiencia existente 
entre sus miembros, de modo que pueda utili-
zarse como un recurso disponible para otros en 
la organización. La idea surgió en la década de 
1950, siendo el trabajo de Drucker fundamen-
tal. Posteriormente, en la década de 1990, hubo 
una gran explosión de trabajos y desarrollo de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para apoyar la GC, en lo que se llamó la 
primera generación de GC, muy tecnocéntri-

ca. Finalmente a inicios de la década del 2000, 
surgió una nueva corriente que toma en cuenta 
aspectos humanísticos como la comunicación, 
la pedagogía, el análisis sociocultural, etc., ésta 
es la segunda generación de GC y en este con-
texto se enmarca el presente trabajo (Frappaolo 
2006) 

Grant (1991) propone el uso adecuado de la 
información y, en especial, del conocimiento 
como la principal fuente de diferenciación en 
un mercado cada vez más competitivo y global. 
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Dentro de los recursos que cada organización 
posee, se pueden distinguir entre los recursos 
tangibles (capital, mano de obra y tierra) y los 
recursos intangibles o capacidades (mezcla de 
habilidades y conocimientos que la organiza-
ción posee). Algunos investigadores sugieren 
que la principal ventaja organizativa proviene 
de la creación, obtención, almacenamiento y 
difusión del conocimiento (Nahapiet y Ghos-
hal 1998). Este proceso requiere técnicas para 
capturar, organizar y almacenar el conocimien-
to de los trabajadores, para transformarlo en un 
activo intelectual que preste beneficios y pueda 
compartirse.

Las organizaciones del futuro podrán adquirir 
y mantener ventajas competitivas mediante el 
uso adecuado de la información y, sobre todo, 
del conocimiento (Black y Synan 1997). El 
tipo de conocimiento que puede aportar ven-
tajas competitivas a una organización abarca 
un rango muy amplio que incluye desde aquel 
que puede patentarse hasta el conocimiento 
sobre las necesidades de los clientes, pasando 
por el conocimiento que permite optimizar los 
procesos de producción. Si una organización 
desea ser competitiva de forma sostenida en 
el tiempo, deberá identificar, crear, almacenar, 
transmitir y utilizar en forma eficiente el conoci-
miento individual y colectivo de sus trabajado-
res con el fin de resolver problemas, mejorar 
procesos o servicios y, sobre todo, aprovechar 
nuevas oportunidades de negocio.

El Internet ha conducido a un aumento en la 
colaboración creativa, el aprendizaje electróni-
co, las discusiones en línea y el software de 
colaboración son ejemplos de los usos de la 
administración del conocimiento que apoyan 
su proceso. 
 
En la GC las TIC juegan un papel muy impor-
tante, tanto en la obtención de los datos como 
en su análisis posterior y en la transmisión de la 
información resultante a diferentes agentes de 
la organización, por tanto, requiere de una serie 
de procesos (análisis de datos, transmisión de 
la información, entre otros.) convenientemen-
te gestionados. Las TIC ayudan a potenciar la 

comunicación, la colaboración y la búsqueda y 
generación de información y conocimiento. El 
objetivo más importante de la GC es conseguir 
un entorno de trabajo colaborativo y en el cual 
se promueva un constante aprendizaje (Fra-
paolo 2006). Todo modelo de GC estará típi-
camente basado en la codificación del conoci-
miento explícito y en la difusión y socialización 
del conocimiento tácito. La codificación se fun-
damenta en almacenar conocimiento explícito 
en bases de datos o sistemas expertos, de ma-
nera que éste pueda utilizarse posteriormente. 
La difusión y socialización del conocimiento tá-
cito consiste en fomentar la comunicación entre 
los individuos que componen la organización a 
fin de que su conocimiento individual se vuelva 
colectivo (Edvardsson 2003). 

El conocimiento es intrínseco a las personas y 
su generación ocurre como parte del proceso 
de interacción entre las mismas (Sveiby 1997). 
La información tiene poco valor por sí misma 
y sólo se convierte en conocimiento cuando 
es procesada por el cerebro humano. Aún así, 
no hay que perder de vista que la información, 
tanto la cuantitativa como la cualitativa, es una 
parte fundamental del conocimiento y, por tan-
to, gestionarla correctamente será condición 
necesaria si se desea llevar a cabo una GC de 
calidad. 

Taxonomía del conocimiento

Conocimiento tácito: está en la mente de las 
personas. No es fácil de explicar. Es el fruto de 
la experiencia, de la sabiduría y forma parte de 
las experiencias de aprendizaje personales de 
cada individuo. Para transmitirlo es necesario 
el contacto personal entre quienes lo poseen y 
los que quieren acceder a éste. Este tipo de co-
nocimiento puede encontrarse en los producto-
res, extensionistas e investigadores por igual.

Conocimiento explícito: se representa por 
medio de materiales documentales, audiovi-
suales o digitales y puede ser estructurado, 
almacenado y distribuido. Para garantizar este 
tipo de conocimiento hay que garantizar su 
elaboración, captura, organización, almacena-
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miento y difusión. Generalmente es asociado 
con extensionistas e investigadores y aquellos 
productores de avanzada.

Conocimiento implícito: una forma de cono-
cimiento derivado de la descomposición cui-
dadosa y deliberada de ciertos elementos de 
conocimiento tácito en una serie de conjuntos 
de conocimientos explícitos cuantificables y 
codificables (Frappaolo 2006). Esta clase de 
conocimiento es resultado de los procesos de 
rescate del conocimiento de productores, ex-
tensionistas e investigadores.

Las tecnologías de información y comunicación 
permiten almacenar y distribuir conocimiento 
explícito. Es importante tomar conciencia de 
que las TIC han ayudado a ampliar el rango de 
lo que puede considerarse como conocimiento 
explícito: algunas formas de conocimiento que 
antes eran consideradas conocimiento tácito 
pasaron a ser conocimiento explícito gracias a 
las posibilidades que ofrecen las redes de co-
municación, los archivos multimedia y las tec-
nologías audiovisuales. 
 
El conocimiento explícito, es posible y conve-
niente almacenarlo en bases de datos, bases 
documentales, intranets/extranets y sistemas 
de información (Roldán 2000). El conocimiento 
tácito no es factible estructurarlo y almacenar-
lo, por lo que la mejor estrategia para gestio-
narlo será fomentar la creación de redes de co-
laboración entre las personas que componen 
la organización (sharing networks) e incluso 
con personas externas a la misma (Wenger 
et al. 2003). El conocimiento se fomenta en la 
práctica diaria del individuo y responde a sus 
necesidades, intereses y actitudes, según el 
contexto histórico – económico – social en que 
se desarrolla. 

La GC ha demostrado ser de gran importan-
cia en las empresas privadas (O’dell y Grayson 
1998), recientemente se ha aplicado al desarro-
llo rural y a otras áreas de interés social, entre 
ellas a la transferencia de tecnología agrope-
cuaria (Cordero 2007). El origen de la gestión 
de conocimiento es variado y dado que profe-
sionales de muchas disciplinas han participa-

do, la definición de lo que se entiende por GC 
es aún motivo de polémica y hay tantas como 
participantes (O’dell y Grayson 1998, Edvards-
son 2003, Frappaolo 2006); algunas disciplinas 
que le dieron origen son: la psicología, ciencias 
administrativas, ciencia organizacional, sociolo-
gía, ingeniería de la producción.  Sin embargo, 
la mayoría de las definiciones son similares en 
un punto: tienen un enfoque muy práctico del 
conocimiento, esto es, ¿cómo el conocimiento 
puede contribuir a la efectividad de la organiza-
ción? (Hlupic et al. 2002). En la mayoría de los 
casos, el término se usa para referirse a una 
amplia gama de prácticas y enfoques organiza-
cionales relacionadas con generar, capturar y 
diseminar conocimiento relevante para los ne-
gocios de la organización (World Bank 1998). 
Otros autores mencionan que la GC es un bien 
que puede almacenarse independiente del 
tiempo y el lugar, mientras otros la ven como 
algo de naturaleza social muy dependiente del 
contexto (Edvardsson 2003, Frappaolo 2006), 
éste es el concepto que se maneja en la plata-
forma PLATICAR (Cordero 2007).

Las organizaciones basadas en el conoci-
miento se caracterizan por generar, procesar y 
gestionar la información para transformarla en 
conocimiento. Entre sus objetivos deben en-
contrarse el desarrollo profesional y personal 
de sus miembros, la aplicación del máximo po-
tencial de los profesionales y la continua inno-
vación y mejora de productos y servicios.

En el sector agropecuario, hoy día la innova-
ción tecnológica es alta y acelerada, el know-
how se ha convertido en un factor estratégico 
del proceso de producción, y una de las inver-
siones más rentables de toda la economía.  

La Plataforma Tecnológica, Información y 
Comunicación Agropecuaria y Rural (PLA-
TICAR)

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
productividad agrícola y la seguridad alimen-
taria, se desarrolló la Plataforma Tecnológica, 
Información y Comunicación Agropecuaria y 
Rural (PLATICAR), es una plataforma especia-
lizada en servicios de información y comunica-



50

ALCANCES TECNOLÓGICOS, AÑO 5, NÚMERO 1

ción en tecnología agropecuaria que articula la 
demanda y la oferta de conocimiento a nivel 
nacional y local. Se compone de Centros de 
Gestión de Conocimiento, metodologías de in-
formación y comunicación, herramientas TIC, 
espacios para el intercambio y generación de 
conocimiento y un portal Web (www.platicar.
go.cr). El portal Web  provee doce servicios 
interactivos, que permiten la articulación entre 
instituciones, organizaciones y productores y 
proporcionan información confiable, relevante 
y oportuna en línea. El objetivo de la Platafor-
ma PLATICAR es ser un  ente aglutinador de 
la transferencia de tecnología y GC agrope-
cuarios. Es una solución innovadora, dinámica 
y accesible (busca disminuir la brecha digital) 
que resuelve problemas precisos de producto-
res y le permiten interactuar con confianza y 
seguridad en su propio lenguaje. Así mismo, 
permite compartir y discutir criterios y confor-
mar economías basadas en el conocimiento 
para lograr un sector agropecuario más com-
petitivo y promover un salto cualitativo en el 
desarrollo del país.

PLATICAR, es una evolución de una estrategia 
difusionista a una estrategia de procesos de in-
formación y comunicación, con un fuerte apoyo 
de TIC, que utiliza el desarrollo participativo y 
el diálogo de saberes, donde los productores 
no sólo exponen y priorizan sus problemas 
sino que también participan activamente en la 
formulación de las soluciones en conjunto con 
los técnicos. Otra innovación, es la integración 
a la GC de la agromática y de la comunicación 
y TIC para el desarrollo como bases teóricas y 
prácticas (Cordero 2007).

Las actividades de información y comunicación 
tienen que desarrollarse a partir de objetivos de 
desarrollo específicos definidos en el contexto 
local en que trabaja un proyecto, p. e. un ru-
bro, una cadena agroproductiva o una región, y 
dentro de este contexto, planificar el uso de la 
comunicación en todos sus elementos. A nivel 
local, es importante contemplar las TIC como 
medios que se integran al conjunto de otras 
herramientas convencionales de comunicación 
(radio, afiches, video, comunicación interper-
sonal, etc.) que vienen usando extensionistas 

y promotores.  Para que el uso de las TIC y en 
general de las actividades de información, sean 
realmente eficientes, tienen que integrarse en 
el marco de estrategias de comunicación para 
el desarrollo. Estas últimas también tienen que 
considerar elementos que requieren atención 
específica como la infraestructura de teleco-
municaciones existente, el acceso a servicios 
electrónicos de comunicación, y la capacidad 
de los usuarios de manejar dichos servicios 
(Cordero 2007).

La Comunicación para el Desarrollo 
Es el uso planificado y participativo de proce-
sos, métodos e instrumentos de comunicación 
que facilitan informaciones, conocimientos y 
conductas en función de objetivos de desarro-
llo compartidos entre todos los actores (Acun-
zo 2007). El enfoque de comunicación para el 
desarrollo integra el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) 
y de otros medios para aplicarlos en el mar-
co de propuestas de desarrollo viables para 
los productores rurales. La comunicación para 
el desarrollo permite procesar informaciones 
y contenidos técnicos en forma de mensajes 
adecuados, y compartir conocimientos a través 
del uso participativo de medios y canales de co-
municación de acuerdo con las características 
de la audiencia. En este marco, se desarrollan 
procesos de información y comunicación peda-
gógica que permiten apoyar los procesos de 
investigación y transferencia tecnológica, per-
mitiendo la co-creación del conocimiento entre 
especialistas y usuarios, y una comunicación 
de doble vía, según las condiciones, necesi-
dades y oportunidades reales del mundo rural. 
En este marco los productores se consideran 
como usuarios activos de servicios de informa-
ción y comunicación y no como “beneficiarios” 
únicamente. 

La Plataforma PLATICAR promueve la 
Gestión de Conocimiento ya que:
• La información, los medios y la pedagogía 

no son suficientes para la apropiación del 
conocimiento tecnológico, debe participar 
el conocimiento y las metodologías aso-
ciadas a su gestión como parte integral del 
proceso.



51

RAMÍREZ  Y CORDERO: Gestión del conocimiento en el marco de la transferencia de tecnología agropecuaria

• Para interpretar adecuadamente la informa-
ción tecnológica que se está dinamizando, 
es necesario el conocimiento tácito o implí-
cito, el cual no siempre es considerado en 
las actividades de capacitación y debe con-
tarse con una metodología que sistematice 
éste y otros aspectos.

• La tecnología agropecuaria tiene que con-
textualizarse, no puede aislarse del entorno 
en el que se va a aplicar.

• Los productores y técnicos tienen un co-
nocimiento empírico basado en su expe-
riencia que mediatiza la información que 
PLATICAR dinamiza. Además, tienen co-
nocimiento e información que no están do-
cumentados y por tanto no se comparten o 
se pierden con el tiempo.

La misión de PLATICAR es contribuir a la apro-
piación del conocimiento tecnológico y articular 
con otras instancias que se ocupan de los otros 
aspectos implicados en la adopción tecnoló-
gica. PLATICAR no actúa aisladamente, sino 
dentro de un contexto y un marco operativo 
mucho más amplio que coordina instituciones 
e iniciativas para conformar un sistema que 
promueva adopción tecnológica en los peque-
ños y medianos productores y así mejorar su 
competitividad, sostenibilidad y calidad de vida. 
Los procesos de I/C son parte de la gestión de 
conocimiento, pero que a su vez la GC va un 
paso más allá con sus propias metodologías y 
herramientas que conforman una infraestructu-
ra de soporte para los procesos de GC (O’dell 
y Grayson 1998, Tiwana 2002, Figallo y Rhine 
2002, Rubenstein y Geisler 2003).

En PLATICAR, el énfasis de la GC está en cómo 
hacer que los pequeños y medianos produc-
tores puedan adquirir tecnologías limpias que 
conviertan a sus unidades de producción en 
empresas competitivas, sostenibles, amigables 
con el ambiente. La gestión de conocimiento 
es un medio y no un fin, toda la infraestructura 
propuesta está en función de la apropiación del 
conocimiento de las tecnologías agropecuarias 
por parte de los productores.

Al igual que la GC, la agromática se ha apli-
cado principalmente en las empresas privadas 

y solo recientemente a los sistemas con pro-
yección social, siendo la Plataforma PLATICAR 
uno de los pioneros en latinoamérica y su uso 
una de las innovaciones. El enfoque agromá-
tico es holístico y no se reduce únicamente a 
los aspectos tecnológicos, su base teórica es 
la agroecología y por tanto se ve a la unidad 
de producción dentro de un contexto no sólo 
ecológico sino social, cultural, humano, orga-
nizacional, económico, tecnológico y político, 
éste es el enfoque adoptado por PLATICAR 
(Cordero 2007). La visión de la GC no se limita 
a la transferencia y al conocimiento explícito, 
al igual que en la comunicación para el de-
sarrollo, el conocimiento tácito o implícito y la 
interacción de las personas, es lo que genera 
nuevo conocimiento a partir del conocimiento 
explícito. Además se promueve un cambio de 
paradigma reflejado en un cambio en las Ca-
pacidades, la Actitud, las Destrezas y las Prác-
ticas (CADP), de modo que las personas sean 
capaces de tomar mejores decisiones.

En PLATICAR se considera que la GC es un 
acto social e individual, ésta es una diferencia 
con otras propuestas de gestión de conocimien-
to; su importancia radica en que la plataforma 
debe apoyar este tipo de procesos (Cordero 
2007). Otro aspecto de la GC, es que el cono-
cimiento evoluciona y se adapta en el tiempo, 
así que corre el riesgo de la obsolescencia, al-
gunas veces muy rápido (Edvardsson 2003). 

La GC tiene dos lados, el lado soft, que incluye 
los temas de la estructura y el comportamien-
to organizacional y el lado hard, que incluye la 
infraestructura tecnológica (Tiwana 2002, Hlu-
pic et al. 2002). Por lo anterior, no es suficiente 
el enfoque tecnológico de la GC, es necesa-
rio que exista una estrategia de la GC (O’dell 
y Greyson 1998, Tiwana 2002, Figallo y Rhine 
2002, Rubenstein y Geisler 2003, Edvardsson 
2003), en particular una estrategia cultural que 
enfatice la estructura organizacional (en este 
caso las redes formales y las alianzas), la vi-
sión estratégica, la cultura informática y del 
conocimiento y la participación de los actores, 
en particular, productores y extensionistas me-
diante su empoderamiento.
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Para lograr esta GC se concibe un sistema con 
los siguientes componentes:

Contenidos: son las tecnologías agropecua-
rias generadas por los centros de investigación 
y el conocimiento tácito o implícito de los pro-
ductores y técnicos, así como datos e informa-
ción conexa.

Herramientas y metodologías para:
a. Captura del conocimiento: tiene que ver 

con el conocimiento tácito de los produc-
tores y técnicos, la realimentación y la re-
cuperación de las lecciones aprendidas y 
del nuevo conocimiento generado por los 
procesos de GC.

b. Procesos de Información y Comunicación: 
que dinamizan la información y ponen en 
contacto a los diferentes actores de la pla-
taforma (productores, extensionistas e in-
vestigadores).

c. Facilitación: de manera que se optimicen 
los talleres, encuentros, lluvias de ideas, 
etc.

d. Pedagogía: para capacitación, usando los 
mejores recursos, medios y TIC aplicables 
a las circunstancias en las que se desarro-
llan los procesos de GC.

e. Mediación: estas metodologías son funda-
mentales para que las tecnologías y otros 
conocimientos sean presentadas de mane-
ra adecuada a los actores y se maximice su 
apropiación. Incluye además la mediación 
para la Web (Priece y Price  2002).

    
Talento humano: este pilar es medular a toda 
la plataforma, es quien le da vida y sentido, 
son los gestores de conocimiento capacitados 
en el uso de las herramientas y metodologías, 
así como en la dinamización de los contenidos 
y el uso de las TIC que dan soporte a todo 
el proceso. PLATICAR se encarga de desa-
rrollar formadores de formadores y gestores 
de conocimiento. La expectativa es que los 
extensionistas, investigadores, productores 
líderes y técnicos de las organizaciones de 
productores, lleguen a ser los gestores de co-
nocimiento.

Centros de Gestión de Conocimiento (GECO) 
y espacios presenciales: son los lugares físi-
cos donde  ocurren los procesos de GC, luga-
res de encuentro entre los actores, donde ocu-
rre el diálogo de saberes. Es importante hacer 
notar que el diálogo de saberes no termina o 
se da exclusivamente en estos espacios físi-
cos, también continúa u ocurre en los espacios 
virtuales facilitados por las TIC, en particular el 
portal de servicios de PLATICAR, además las 
interacciones se dan por los medios tradiciona-
les como teléfono, fax, correspondencia, entre 
otros. Junto con las TIC está la infraestructura 
de soporte para los procesos de gestión de co-
nocimiento.

Tecnologías de Información y Comunica-
ción: son las encargadas de facilitar la orga-
nización, almacenamiento, búsqueda, difusión 
y gestión de los contenidos y el conocimiento 
dinamizado por la plataforma, facilitan las in-
teracciones entre los actores cerrando distan-
cias, la creación de medios, la captura del co-
nocimiento y dan soporte a las redes formales 
que se hayan creado y a los procesos de ges-
tión de conocimiento. No substituyen a los me-
dios de comunicación tradicionales, los com-
plementan. Junto con los Centros GECO y los 
espacios presenciales, son la infraestructura 
de soporte para los procesos de GC. Entre sus 
componentes están: Portal de servicios de I/C 
Web (www.platicar.go.cr), es la parte más visi-
ble de la Plataforma PLATICAR, no sólo pone a 
disposición de los actores la información, sino 
que brinda servicios de comunicación y tam-
bién de GC. La infraestructura telemática da 
soporte a toda la comunicación remota y a las 
redes formales junto con el portal Web (Corde-
ro 2007).

En el ámbito político la Plataforma PLATICAR 
no existe por sí sólo, es la plataforma de trans-
ferencia de tecnología agropecuaria del INTA, 
sin duda que la práctica de PLATICAR va a 
permitir ajustar las políticas de transferencia 
de tecnología del INTA, las cuales son funda-
mentales para la sostenibilidad de PLATICAR 
y su accionar efectivo.  En PLATICAR, la GC 
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también se enfoca desde las cadenas de valor, 
ya que se trata de procesos en el tiempo. Este 
proceso no es estático, cambia y se adapta con 
el tiempo, además, es un proceso que se rea-
limenta, lo cual es fundamental para que toda 
la plataforma se mantenga vigente y relevante 
adaptándose a las necesidades reales de sus 
actores. PLATICAR aspira a convertirse en una 
plataforma de GC para hacer efectiva la trans-
ferencia de tecnología. Las TIC, en particular el 
portal de servicios Web, es sólo un componen-
te entre los de toda la plataforma, aunque es 
muy importante. La propuesta de PLATICAR es 
integral, innovadora y requiere de una buena 
infraestructura de soporte para que la gestión 
de conocimiento tenga una buena cobertura e 
impacto a nivel nacional e internacional.
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