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Estudiante de Ingeniería Industrial 

Resumen 

La Gestión del Conocimiento debe propiciar que la información y el conocimiento, disponibles 

en una organización, sean accesibles para todas las personas y, así, la puedan usar para estimular 

la innovación y mejorar la toma de decisiones. En este sentido, los mapas de conocimiento 

ofrecen una alternativa de representación para examinar el conocimiento que se produce en una 

organización. El principal aporte de esta investigación radica en el análisis cualitativo y 

cuantitativo de definiciones y metodologías para la construcción de mapas de conocimiento. 

 

Palabras claves: Mapas de conocimiento, gestión del conocimiento,  

  

mailto:yusef.assafiri@umcc.cu
mailto:yuly.medina@umcc.cu
mailto:oscar.melgarejo@est.umcc.cu


 

 

                           CD Monografías 2019 

                           (c) 2019, Universidad de Matanzas 

                           ISBN: 978-959-16-4317-9 

Introducción 

Los mapas de conocimiento permiten inventariar el conocimiento de una organización y 

determinar las áreas que pueden estar en riesgo. En muchos casos, el simple acto de crear un 

mapa de conocimiento revela vínculos débiles o limitaciones en el flujo de conocimiento. Al 

articular exactamente cómo se mueve el conocimiento a través de la organización, se pueden 

identificar oportunidades de mejora y hacer ajustes específicos para garantizar que el 

conocimiento correcto llegue a las personas adecuadas en el punto correcto del proceso. 

La confección de un mapa de conocimiento se debe, en gran medida, a factores como: la 

creatividad del equipo de mapeo, el propósito del mapa y las herramientas a disposición para su 

generación y posterior visualización. Las propuestas de los diferentes autores consultados 

contienen etapas, fases, pasos y actividades de despliegue. Algunas, más complicadas que otras, 

aluden al proceso creativo de estos mapas mediante el uso de herramientas de inteligencia 

artificial e ingeniería de sistemas, como es el caso de las ontologías. A continuación, se exponen 

un grupo de metodologías para la construcción de mapas de conocimiento según diferentes 

autores. 

Ventajas de los mapas de conocimiento 

Sobre la base de los aportes realizados por autores como: Eppler (2001), Cifuentes Jaramillo 

(2005), Peña Osorio (2010), Bautista Frías (2010), España Pulido y Quintana Plaza (2013), 

Ramírez Jurado (2013) y García Parrondo (2015) algunas de las ventajas de los mapas de 

conocimiento resutan: 

• Ofrecen activos de conocimiento visibles para todos los empleados. 

• Relacionan a unos expertos con otros y contribuye a que los nuevos miembros 

identifiquen rápidamente a los expertos. 

• Contribuyen a apresurar el proceso de búsqueda de información y facilitan el desarrollo 

sistemático del conocimiento. 

• Ayudan a desplegar un sistema de calidad con fines de acreditación (ISO o EFQM) y para 

satisfacer los requisitos regulatorios según el sector al que pertenezca la organización.  

• Ponen a disposición de las personas los recursos, en el contexto de los procesos donde 

necesiten ser utilizados.  

• Ayudan a las personas a entender sus roles y responsabilidades, pero en el contexto de los 

demás procesos. 
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• Permite situar la mejor fuente para conseguir un conocimiento: compara el conocimiento 

necesario con el existente, identifica sus necesidades, áreas y procesos en donde la implantación 

de una iniciativa de GC proporciona valor (inventario y conocimiento existente e identificación 

de brechas de conocimientos). 

• Base para el diagnóstico de la GC identificado y la búsqueda de acciones de mejora. 

• Para destacar oportunidades de aprendizaje y distribución de conocimiento se distingue un 

significado único de conocimiento en la organización. En el ámbito organizacional esto permite 

informar sobre el desarrollo de una estrategia de conocimiento. 

• Facilitan la planificación de la superación y la capacitación. 

 

Metodologías para la construcción de mapas de conocimiento 

Vail (1999) 

Esta metodología propuesta por (Vail, 1999) consta de los siguientes pasos:  

Paso 1. Identificar responsable de la tarea.  

El responsable será el encargado de identificar los objetivos de construir el mapa de 

conocimiento.  

Paso 2. Determinar los objetivos del mapa  

En este paso se define el alcance del mapa, que no es más que el área que cubre éste en término 

de los requerimientos de los usuarios.  

Paso 3. Ejecutar plan de capacitación.  

Este plan de capacitación pretende involucrar tanto al responsable como a los stakeholders cuyo 

aporte es necesario para la exitosa implementación del mapa.  

Paso 4. Identificar los stakeholders claves.  

El objetivo de este paso es identificar los responsables de llevar a cabo la tarea de construir el 

mapa y para quien es diseñado (usuario).  

Paso 5. Crear el equipo de dirección.  

Este equipo estará integrado por la mayor cantidad de stakeholders (en dependencia de la 

magnitud del proyecto) tanto de dentro de la organización como fuera de esta.  

Paso 6. Crear el equipo técnico  
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Este equipo es el encargado del control de los componentes, definiciones, estructuras y plantillas 

para la elaboración del mapa.  

Paso 7. Seleccionar la estrategia de evaluación.  

Dicha selección se realizará de acuerdo a las características y prestaciones del mapa alineado al 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Paso 8. Designar encargado del mantenimiento del mapa.  

Conjuntamente con el proceso de localización de repositorios se designa un encargado de velar 

por el mantenimiento, corrección, perfeccionamiento y actualización del mapa.  

Paso 9. Crear el mapa preliminar de la empresa.  

Comenzar la construcción del mapa de conocimiento y enfatizar en amplitud y profundidad de su 

diseño de manera que sea funcionalmente satisfecha la arquitectura y las correctas dimensiones. 

Bargent (2002) 

Esta metodología está descrita a través de once pasos por (Bargent, 2002) y emplea la estrategia 

de desarrollo de las etapas del ciclo de vida de software. Para su aplicación utiliza el software 

Lotus Discovery Server (LDS).  

Paso 1: Identificación de los requisitos.  

En este paso debe quedar definido el objetivo del mapa de conocimiento alineado a los objetivos 

de la organización, así como el alcance, el público objetivo y si los trabajadores presentan 

dificultades para localizar recursos específicos en el desenvolvimiento de sus tareas diarias.  

Paso 2: Realizar una auditoría de información.  

Inicialmente toda la información electrónica utilizada por el público objetivo debe ser auditada, 

incluye: gestión documental, archivos de sistema, bases de datos y sitios web.  

Paso 3: Definir fuentes de información para usar. En este paso los expertos en la materia, deben 

revisar y refinar la lista de información que se editó al eliminar fuentes inútiles, datos duplicados, 

información de poco valor, información obsoleta e identificar los problemas de seguridad. Uno de 

los objetivos de este paso es generar una nueva lista que contendrá las fuentes y documentos 

relevantes, así como todos los datos que serán necesarios para el desarrollo del mapa. 

Paso 4: Modificar la lista de palabras finalizadas:  
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Actualizar el valor predeterminado del LDS para aquellas palabras que se eliminan del mapa de 

conocimientos. LDS normalmente es capaz de mantener su propia lista de palabras, por lo tanto; 

esta lista debe ser modificada para cualquier industria u organización con condiciones 

específicas.  

Paso 5: Configuración del LDS.  

El servidor LDS tiene que ser configurado antes de la generación del mapa del conocimiento. 

Esta configuración incluye asignar lo que se conoce como spider, lo que determina la fiabilidad y 

rendimiento del mapa de conocimiento.  

Paso 6: Generar perfiles de las personas.  

Resulta el proceso de generar perfiles de las personas de la empresa. Estos perfiles contienen 

información de contacto general de las personas: foto, proyectos pasados, afinidades, entre otros. 

La informatización de este proceso también es llevada a cabo a través del LDS. 

Paso 7: Establecimiento de fuentes de datos para el spidering:  

El siguiente paso, es configurar cada fuente de datos antes de construir el mapa de conocimiento 

inicial. A continuación, se define cada uno de los conjuntos de datos al nivel más bajo para 

asegurar la calidad del proceso de spidering. Este paso también se lleva a cabo a través del LDS 

al completar cierta información que solicita el software en este sentido.  

Paso 8: Crear el mapa de conocimientos:  

Este paso se materializa gracias a la opción de creación del mapa de conocimiento brindada por 

el software LDS e implica tres momentos:  

 Agregar los repositorios: La efectividad de esta tarea se logra si se ejecutó correctamente el 

spidering.  

 Revisar los ajustes del mapa: aquí se define las normas de creación y categorización del mapa, 

así como el responsable de su edición. Así mismo pueden aceptarse los campos por defecto que 

ofrece o modificar los ajustes relativos a número máximo de documentos, número máximo de 

niveles de subcategorías, y máximo número de categorías.  

Crear el mapa: una vez conforme con los ajustes realizados agregar las fuentes de datos y el 

proceso de creación del mapa comenzará.  

 Paso 9: Edición del mapa de conocimiento:  

LDS no crea automáticamente el mapa de conocimiento, es un asistente para su creación. Según 

(D´Alós-Moner, 2003) son las personas, sus actitudes y aptitudes, las que realmente hacen que un 
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mapa del conocimiento sea algo más que un diagrama o un modelo conceptual sobre papel y se 

convierta en una herramienta que pueda realmente representar una ventaja competitiva para la 

empresa.  

El objetivo de este proceso de edición es asegurarse que las etiquetas de las categorías 

significativas aparezcan. Editar el mapa de conocimiento significa:  

1. Entender la taxonomía antes de editar es muy útil echar un vistazo a través del mapa con 

el uso del editor propuesto por el software (K-Map Editor) o simplemente imprimir el 

mapa para entender mejor qué documentos han sido ubicados en qué categoría.  

2. Modificar las etiquetas de las categorías: renombrar categorías, crear nuevas 

subcategorías cuando sea apropiado. Este proceso es esencial y no es opcional ya que 

permite una fácil navegación a través del mapa para los usuarios.  

3. Mover documentos entre categorías: mover los documentos hacia la categoría correcta. 

Resaltar que el mapa es dinámico y aprenderá de cada movimiento realizado. Por 

ejemplo, si se mueven manualmente diez documentos, el sistema recordará la ubicación 

manual realizada. La próxima vez que se desee indexar algo el sistema posicionará nueva 

o actualizada documentación basado en la edición manual. La importancia de esta idea 

radica en que a medida que el software aprenda cómo funciona la información en la 

organización, menos esfuerzos y tiempo se dedicarán al proceso de edición. Las buenas 

prácticas indican que resulta más efectivo apoyar manualmente el proceso iterativo de 

edición que dejar todo en manos del proceso de spidering.  

4. Combinar y eliminar categorías redundantes: ello posibilita que la taxonomía sea lo más 

pequeña posible.  

Paso 10: Generación de afinidades:  

Las afinidades reflejan el conocimiento individual o la experticia contra las categorías del mapa y 

son establecidas por los administradores que pueden definir afinidades para usuarios específicos, 

búsqueda automática basada en documentos pertenecientes a una persona que ha escrito, editado 

o leído. se emplea el procesamiento de métricas para calcular y actualizar estas afinidades y 

almacenar los resultados en los perfiles de las personas, a fin de permitir a los usuarios la 
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búsqueda de afinidades a través del mapa posteriormente revisar las etiquetas ofrecidas por 

defecto y modificarlas si es necesario.  

Paso 11. Probar el mapa de conocimiento.  

El mapa debe validarse antes de llegar al usuario final y debe probarse contra el mapa resultante y 

no contra el editor de mapas. El éxito del mapa está garantizado de acuerdo a los siguientes 

puntos:  

1. Los usuarios son capaces de encontrar la información que buscan.  

2. La búsqueda produce resultados tangibles. 

3. Aparecen todas las categorías expresadas de manera significativa y lógica.  

4. Los grupos de documentos reflejan la realidad objetiva. 

5. Las afinidades son precisas.  

Una vez desplegado el mapa los spiders automáticamente se encargarán detectar y reflejar 

cualquier cambio de las fuentes de datos. Los editores del mapa deben monitorear periódicamente 

y editar el mapa para asegurarse de la correcta categorización de los nuevos documentos, 

incorporación de nuevas categorías, creación de subcategorías cuando es requerido y el 

mantenimiento de las vistas para aquellos documentos sin categorizar. 

 

 

Kim et al. (2003) 

(Kim et al., 2003) propone una técnica que guía en seis pasos el desarrollo y utilización del mapa 

de conocimiento que van desde la comprensión del conocimiento dentro de la organización hasta 

la validación de la propuesta. 

Paso 1. Definir el conocimiento organizacional.  

Definir el conocimiento disponible en la organización y la localización de las fuentes de 

conocimiento. El uso de una ontología en el desarrollo del mapa en aras de extraer los elementos 

de conocimiento disponibles y representarlos formalmente dentro de un dominio de 

conocimiento. En este paso se propone también la definición de una taxonomía de conocimiento. 

Identificar el alcance y las limitaciones del mapa a través de entrevistas y cuestionarios. El 



 

 

                           CD Monografías 2019 

                           (c) 2019, Universidad de Matanzas 

                           ISBN: 978-959-16-4317-9 

análisis de la organización en cuestión para determinar los recursos de conocimiento se podrá 

realizar auxiliado de manuales de operaciones, registros de contactos de clientes y otros datos.  

Paso 2. Análisis del mapa de procesos.  

En este paso es extraído el conocimiento organizacional a través del análisis del mapa de 

procesos  

Paso 3. Extracción del conocimiento.  

Extracción del conocimiento a través del mapa de procesos. En esta fase se definen tres tipos de 

conocimientos a extraer: conocimiento esencial, conocimiento usado y conocimiento producido. 

En este paso pueden emplearse técnicas como: análisis sistémico, análisis de documentos, 

brainstorming o entrevistas.  

Paso 4. Extracción de perfiles.  

El conocimiento es descrito mediante atributos predefinidos y su correspondiente relación con los 

procesos. Realizar un perfil de conocimiento ayudará a relacionar trabajadores con la información 

requerida y trabajadores con trabajadores al proveer atributos como descripciones o palabras 

claves.  

Paso 5. Relacionar el conocimiento.  

Las relaciones son establecidas una vez completados los perfiles y las nuevas relaciones son 

identificadas una vez se examinen y confirmen las relaciones existentes. 

Paso 6. Validación del mapa.  

La validación se logra a través de los expertos en los dominios de conocimiento y los que realizan 

la tarea de construcción del mapa para comprobar que el conocimiento relevante en la 

organización ha sido extraído.   

Hansen y Kautz (2005) 

Hansen y Kautz (2005) proponen una serie de actividades para la confección del mapa de 

conocimiento y son las que se listan a continuación: 

1. Dibujar todos los elementos importantes de la estructura organizacional. 

2. Selección de un área de la organización a partir de esta dibujar las unidades 

organizacionales, documentos, sistemas informáticos, personas etc. En el caso de las 

personas, se pueden indicar características adicionales como sus roles específicos e 
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importancia. Se pueden utilizar imágenes que representen los informes escritos y para 

describir los sistemas informáticos en aras de que sean comprendidos por involucrados 

que ayuden posteriormente en el análisis del mapa en caso de sea necesaria su validación.  

3. Describir todos los flujos de conocimiento.  

4. Se especifica el flujo entre dos o más personas o elementos de conocimiento y se 

especifica lo que se entiende de ese flujo.  

5. Proporcionar el contexto para los flujos de conocimiento.  

6. Esto se da cuando el mapa es analizado y validado por la organización. Aquí se 

identifican características adicionales para ser añadidas al mapa, y se identifican cuáles 

son los flujos problemáticos y cuáles se han omitido. Finalmente, este paso también puede 

usarse para indicar sobre el mapa donde se pueden generar nuevas ideas e iniciativas. 

7. Analizar los problemas identificados para entender sus raíces y causas.  

8. Esta discusión se complementa en el mapa con una lista de áreas de mejoras. El mapa 

permite el diagnóstico de cada problema con su contexto particular en lo que concierne a 

la estructura y el proceso, que hace más fácil identificar qué partes de la organización 

están afectadas y que pueden ser involucradas en la búsqueda de una solución. 

Lecocq (2006)  

La metodología propuesta por (Lecocq, 2006) para la construcción de un mapa de conocimiento 

se divide en cuatro fases: planeación, recopilación, mapeo y validación. Cada fase incluye una 

serie de pasos que pueden variar de acuerdo a los criterios que se elijan. Las fases se presentan 

independientemente del enfoque o el tipo de mapa seleccionado y se describen como sigue:  

Fase I: Planear  

En esta primera fase se determinan los objetivos, el alcance del proyecto, los responsables y las 

propuestas a emplear. A continuación, se identifican los componentes que serán representados. 

Los pasos de esta fase son:  

Paso 1. Identificación de objetivos, alcance y stakeholders 

Los objetivos, el alcance y las partes interesadas están estrechamente vinculados entre sí y tienen 

una gran influencia en la metodología para la construcción del mapa de conocimiento. Los 

objetivos determinan la naturaleza y el uso futuro del mapa de conocimiento. Su identificación 

precisa conocer el contexto para el que se crea el mapa de conocimiento, así como el valor de los 
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activos de conocimientos a mapear en función de la misión de la organización. Igualmente, se 

determina el área o alcance del mapa y, finalmente, se identifican los grupos de interés en función 

de:  

1. ¿Quién apoyará la actividad de mapeo de conocimientos (responsable)?  

2. ¿Para quién es el mapa diseñado (usuarios)? y ¿cuáles son sus necesidades específicas?  

3. ¿Quién proporcionará apoyo para actualizar el mapa de conocimiento?  

4. Analizar problemas e inquietudes de las partes interesadas para garantizar el mejor valor 

del mapa de conocimiento.  

Paso 2. Selección del equipo de ingeniería de mapeo.  

Tiene como función construir el mapa una vez seleccionados los componentes adecuados a 

representar, así como establecer sus bondades. En consecuencia, el equipo para la construcción 

del mapa de conocimiento debe estar compuesto por una representación tanto de los responsables 

clave como de las partes interesadas. Un proceso de capacitación debe llevarse a cabo y 

comenzar por el responsable del equipo pues muchos trabajadores no reconocen los beneficios 

que le reportan los mapas de conocimiento en el desarrollo de sus tareas diarias.  

Paso 3. Determinación del balance entre enfoques.  

El mapeo de los conocimientos se puede clasificar de acuerdo a cuatro enfoques: social, de 

proceso, de competencia y conceptual. En este paso en particular, cada enfoque tiene que ser 

revisado y analizado con el fin de evaluar el grado de importancia. Para este análisis deben 

tenerse en cuenta los objetivos finales del proyecto.  

Paso 4: Identificación de los componentes.  

Determinación de los componentes de conocimiento que necesitan ser representados. Para ello se 

puede recurrir a técnicas como entrevistas, observaciones o la lectura de la documentación de 

base. Estas técnicas garantizan no obviar elementos importantes como:  

1. La identificación y ubicación de activos de conocimiento clave y sus fuentes.  

2. La identificación de las vías a través de las cuales fluye el conocimiento en la 

organización.  

3. La validación de la elección de los componentes.  
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FASE II: Recopilar: En esta fase, debe construirse la ontología y debe reunirse la información 

sobre los componentes que estarán representados en el mapa. Los principales resultados son 

inventario de componentes, la terminología estandarizada y la ontología.  

Paso 5: Compilación de la ontología.  

El marco ontológico debe determinarse antes de la recolección o inventario. En este paso, es 

importante especificar los conceptos comunes y sus relaciones para asegurar  

que todos los objetos de conocimiento serán organizados y estructurados adecuadamente. Una 

buena ontología mejorará la comunicación y permitirá una mejor reutilización e 

interoperabilidad.  

Paso 6: La realización de inventarios:  

El contenido de este mapa se establecerá por un inventario de conocimientos. Sin embargo, la 

forma en se lleva a cabo el inventario (a través de cuestionarios, entrevistas, observaciones) varía 

en función de la cultura, las características de la organización y los componentes que se deseen 

mapear.  

FASE III: Mapear  

En la tercera fase, el mapa inicial es por proyecto una vez analizado los resultados. El mapa tiene 

que ser construido mediante el uso de las herramientas y métodos seleccionados de acuerdo a los 

objetivos.  

Paso 7: Definición y selección de las herramientas  

En este paso se analizan las características y capacidades de las herramientas a fin de cumplir con 

los objetivos. A su vez, las herramientas seleccionadas deben ser probadas y validadas.  

Paso 8: Elaboración del mapa de conocimiento  

Elaborar una plantilla o modelo y una leyenda para representar los objetos de conocimiento, los 

flujos de conocimiento y las relaciones con las personas:  

1. Mapear las fuentes de contenido y conocimiento contra el mapa del proceso.  

2. Mapear los procesos: identificar los puntos clave de decisión y la determinación de las 

tareas rutinarias / no rutinarias  

3. Mapear el conocimiento en contra del proceso: Para cada paso en particular del proceso, 

el conocimiento importante y necesario debe ser identificado.  
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4. Mapear la red social: Interacciones.  

 FASE IV: Validación y uso  

En esta fase final, la retroalimentación de los usuarios, incluye una evaluación del uso y consiste 

en la actualización periódica y mejora, todo lo cual lleva a las prestaciones siguientes: un sistema 

electrónico puesto a disposición de todos los usuarios, un informe final, una formación y plan de 

comunicaciones, así como el plan de evolución y mantenimiento.  

Paso 9: Validación del mapa de conocimiento:  

La validación puede ser hecha con los usuarios reales y las personas que han contribuido a su 

producción. Las siguientes preguntas pueden realizarse durante este paso.  

1. ¿Es representado todo el conocimiento?  

2. ¿Hay conocimiento redundante? Si es así, evaluar si la redundancia es necesaria o no.  

3. ¿Hay perfiles (en el caso de competencias basado, por ejemplo) y los enlaces descritos en 

detalle?  

4. ¿Son los símbolos que se utilizan suficientemente significativo? 

Pérez Soltero (2007) 

Autores como (Hylton, 2002), (D´Alós-Moner, 2003) y Dalkir (2005) ápud (Galvis Pérez, 2009)  

manifiestan que los mapas de conocimiento son el resultado de una auditoría del conocimiento 

(AC), criterio que también comparten (García Parrondo, 2015),  (Shahmoradi et al., 2015), 

(Abdul Latif et al., 2016) y (Medina Nogueira Y.E., 2017)
1
.  

A raíz de ello, se constata que para la construcción de un mapa de conocimiento se recomienda 

una AC, que en primer lugar empieza  por entender la organización, su estrategia, sus objetivos y 

prioridades, su evolución y sus necesidades de información y de conocimiento;  incluida también, 

una evaluación de las nuevas aptitudes que la empresa demanda de las personas que trabajan en 

ella y por otro lado identificar los procesos clave de la organización y entender cuáles son los 

                                                 
1
 Tras un análisis de 48 metodologías Medina Nogueira, Y.E (2017, 2018, 2019) concluyó que más de la mitad de los 

autores consultados en su estudio proponen la elaboración de un mapa de conocimiento como soporte al proceso de 

auditoría de gestión del conocimiento. 
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inputs de información y de conocimiento que se necesitan para llevarlos a cabo en las mejores 

condiciones. 

(Pérez Soltero, 2007) propone una metodología para la AC (figura 1) y toma en consideración los 

procesos clave de la organización y la utilización de tecnologías basadas en conocimientos. Una 

vez que se obtiene la secuencia de tareas que se realizan en los procesos clave seleccionados 

(análisis de la información documental de la organización y entrevista preliminar con el 

responsable del proceso clave seleccionado) se procede a la elaboración del mapa de 

conocimiento bajo el formato que se muestra en la figura 2 y la figura 3. 

 

Figura 1. Fase del despliegue de la metodología de AC propuesta por Pérez Soltero (2007). 
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Figura 2. Estructura del mapa de conocimiento según Pérez Soltero (2007). 

 

 

Figura 3.  Elementos de la estructura del mapa de conocimiento según Pérez Soltero (2007). 

Mansingh et al. (2009) 

El proceso de construcción del mapa en esta metodología propuesta por (Mansingh et al., 2009) 

es dividido en tres etapas básicas:  

 Etapa 1: Desarrollo ontológico.  
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La ontología tiene como objetivo describir quién hace o sabe cómo y qué se hace en una 

organización. El desarrollo de una ontología del dominio del conocimiento, es el componente 

más importante en la confección del mapa de conocimiento. Para desarrollar una buena ontología 

se plantea seguir las etapas sugeridas en Sure et al., 2002 ápud Balaid et al. (2015). Aun así, para 

fertilizar esta tarea se plantea la necesidad de realizar entrevistas con los administradores para 

lograr entender mejor los conceptos y sus relaciones.  

 Etapa 2: Análisis del mapa del proceso.  

Esta es una herramienta de gran utilidad para comprender mejor los procesos en una organización 

ya que ofrecen una imagen más clara y general de la misma y según (Hernández Nariño et al., 

2009) constituye la manera más representativa de mostrar los procesos identificados y las 

interrelaciones o analogías entre procesos  

 Etapa 3: Confección del mapa de conocimientos y evaluación.  

En este etapa las instancias (elementos u objetos que contienen la información asociada a un 

concepto determinado) (Ortega  González, 2016) son determinadas gracias a la ontología. Con el 

análisis de estas instancias, que brindan un vocabulario indispensable, es generado un gran 

contenido de conocimiento dentro de la organización.  

El proceso de evaluación está basado en el enfoque ontológico y centrado en el usuario. Al 

aplicarse el concepto de ontología durante la extracción de la información de varios expertos en 

la organización se asegura la totalidad y consistencia en el proceso de extracción y determinación 

de las interrelaciones. Para el caso del usuario,  

éstos deben quedar satisfechos con el mapa y ser capaces de aplicarlo durante su trabajo. Por lo 

que usabilidad y aplicabilidad son los factores más representativos a evaluar.   

Pei y Wang (2009) 

Esta metodología se enfoca en la red de gestión del conocimiento, ya que puede ocurrir que los 

expertos no estén fácilmente disponibles, por no encontrarse en la organización. Esto dificulta la 

comunicación y el proceso de transferencia de conocimiento de los expertos hacia los otros 

miembros de la organización por lo que (Pei y Wang, 2009) ofrecen siete pasos para la 

construcción del mapa de conocimiento bajo estas circunstancias.  

  

Paso 1. Creación del equipo de proyecto.  
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Aquí se tiene en cuenta el personal clave de la organización que puede contribuir al proceso de 

GC: la alta gerencia involucrada en la toma de decisiones, el equipo técnico encargado de 

manejar las operaciones de la organización y finalmente los usuarios.  

Paso 2. Análisis de los recursos de conocimiento.  

Definir los requerimientos del personal clave: qué conocimiento se requiere para el logro de 

ciertos objetivos durante el desarrollo del mapa de conocimiento.  

Paso 3. Definir los límites de conocimiento  

Definir los límites de dominio de conocimiento para así determinar la distribución del 

conocimiento en la organización.  

Paso 4. Determinar la estructura  

Determinar la estructura, constituida por los elementos de la organización y posteriormente, las 

relaciones entre los nodos y entre los nodos y las personas en específico.  

Paso 5. Proceso de evaluación.  

Evaluar el mapa mediante un caso de estudio y a través de un proceso de retroalimentación 

proponer las posibles soluciones de mejora.  

Paso 6. Conocer donde radica el conocimiento en la organización.  

El equipo de trabajo localiza el conocimiento dentro de la organización lo que guiará a trazar 

estrategias para encontrar la información requerida (recursos de conocimiento interno y externo).  

Paso 7. Constante actualización  

El mapa de actualizarse y evaluarse constantemente hasta alcanzar el escenario deseado. La 

actualización debe materializarse como resultado de los cambios en las relaciones entre actores y 

recursos de conocimiento y debe reflejarse en la versión final del mapa.  

Peña Osorio (2010)-Pérez Capdevila (2011) 

(Peña-Osorio, 2010) alude a esta metodología en su estudio y destaca que para la construcción de 

un mapa de conocimiento es necesario seguir algunos pasos como, por ejemplo: 

1. Análisis del organigrama de la organización objeto de estudio. 

2. Identificación de la estructura de los grupos. 

3. Identificación y registro de los portadores de conocimientos de la organización. 

4. Confección de las fichas individuales y grupales de los portadores de conocimientos. 
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5. Representación del conocimiento mediante el mapa. 

6. Definición de estrategias y métodos para utilizarlo. 

La metodología de (Pérez Capdevilla, 2011) tiene su fundamento en la matemática borrosa. Los 

cálculos se efectúan a partir de ponderaciones en tabla que se realizan sobre las actitudes y 

aptitudes de los implicados. Dichas ponderaciones otorgan valores de puntuación en escala de 

acuerdo a: desconocimiento, casi desconocimiento, conocimiento débil, conocimiento aceptable y 

conocimiento necesario. La metodología consta de cuatro etapas y se obtiene como resultado un 

mapa de colores que permite categorizar a las personas en idóneas, desmotivadas, críticas y 

peligrosas. 

1. Primera etapa: En esta etapa hay dos pasos importantes, el primero es la selección del 

equipo de trabajo para la construcción del mapa, el segundo paso es la selección del área o 

departamento que estará representada.  

2. Segunda etapa: Mediante una tormenta de ideas se identificaron las aptitudes y actitudes 

que la organización necesita que posean los miembros del departamento.  

3. La aplicación de un cuestionario donde cada persona consideró en qué medida sus 

compañeros pueden emitir criterios exactos y verdaderos acerca de sus aptitudes y 

actitudes.  

4. Aplicación de un segundo cuestionario donde cada miembro pondera, de forma anónima 

las aptitudes y actitudes suyas y de sus compañeros.  

5. Tercera etapa: Depuración de la información. 

6. Con la información recogida en la etapa anterior se realiza el procesamiento de las tablas. 

Se determina el peso de cada aptitud y actitud y una vez hecho esto, se organizan las 

tablas individuales para hacer los cálculos mediante el software JPC-MacoSoft, de la 

metodología JPC – Macofuzzy. 
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Villafaña Figueroa (s.a) 

(Villafaña Figueroa, s.a) plantea una metodología basada en seis pasos desplegados en diferentes 

actividades a desarrollar y propone la utilización de una ontología durante el proceso de creación.  

1. Definir el propósito del sistema de gestión del conocimiento en relación a la estrategia de 

la organización (misión, visión, objetivos estratégicos) 

2. Definir las coordenadas para la elaboración del mapa de conocimiento (problemas, 

necesidades y expectativas de los usuarios del conocimiento). 

3. Este paso incluye determinar: objetivo, alcance, participantes, recursos que se van a 

utilizar en su elaboración, dinámica (principales acciones, plazos y responsables). 

4. Identificar el conocimiento que aporta mayor valor a la estrategia 

a. Identificar los procesos que requieren un uso intensivo del conocimiento en cada 

línea estratégica de la organización.  

b. Valorar las evidencias (objetos) del conocimiento identificado disponible (se 

suelen utilizar diversos mecanismos como revisión documental, bibliográfica, 

audiovisual, de estrategia, modelo de negocio y principales proyectos, análisis de 

planes de formación, encuestas de clima laboral, perfiles de puestos, evaluaciones 

de desempeño, reuniones, cuestionarios específicos y observación directa).  

c. Reflexionar sobre el conocimiento que sería necesario desarrollar para afrontar los 

retos estratégicos futuros. 

d. Ubicar y listar los objetos del conocimiento estratégico y localizar a las personas 

que lo tienen (puestos vinculados a competencias específicas). 

5. Análisis de los objetos de conocimiento identificados 

a. Identificar las fuentes de entrada del conocimiento y sus resultados de salida 

(personas que lo generan, transmiten y/o utilizan, frecuencia, pautas, soportes y 

uso). 

b. Describir los parámetros de gestión del conocimiento identificado (soporte, 

acceso, seguridad, propiedad, actualización, aportación a la estrategia). 

c. Medición del valor de los objetos de conocimiento. 
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d. Identificar los puntos fuertes (aspectos que funcionan bien) y las áreas de mejora 

(por dificultades o necesidad de desarrollo) en el flujo, acceso y uso del 

conocimiento por parte de los usuarios. 

6. Estructuración y visualización 

A partir del conocimiento identificado y analizado ya se puede elegir el tipo de mapa más 

adecuado para su representación preparando un diseño atractivo, entendible, usable y útil para 

los usuarios con un adecuado código ontológico. 

7. Socialización del mapa de conocimiento. 

a. Aprobación del plan de mejora en la gestión del conocimiento estratégico 

(objetivos, acciones, responsables y plazos). 

b. Habilitar mecanismos descentralizados de actualización periódica de contenidos 

del mapa de conocimiento. 

- Presentación pública en la organización con criterios y orientaciones de 

uso. 

Herramientas para la construcción de mapas de conocimiento 

El contexto cubano presenta algunas aplicaciones de mapas de conocimiento como es el caso de 

las propuestas de (López Núñez, 2008), (Macías  Gelabert, 2015), (Pérez De Armas, 2014) y 

(Ortega González, 2016). No obstante, (Stable Rodríguez, 2012 ) realiza una propuesta sugerente 

y ofrece una metodología donde la elaboración del mapa de conocimiento queda recogida como 

un paso dentro de un procedimiento específico para realizar una auditoría de la información y del 

conocimiento. Por otro lado, el proceso de visualización del mapa es soportado a través de la 

herramienta informática Clío, diseñada por la autora de la tesis.  

Con respectos a las herramientas informáticas para la posterior visualización del mapa, aquellos 

que han sido probados con efectividad son privativos o pertenecen a empresas consultoras o de 

desarrollo de software que cobran por este servicio como es el caso de Cisco Systems en Estados 

Unidos de América. 

La literatura consultada permitió identificar un grupo de herramientas de software para la 

generación de mapas de conocimiento y estas quedan reflejadas en el anexo 1. 
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Conclusiones 

Las herramientas de visualización del conocimiento  
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Anexo 1. Algunas herramientas de software para la creación de mapas de conocimiento. 

Software Descripción Observaciones Enlace externo (URL) 

 

Cmap Tools 

 

 

Permite el trabajo individual, como en red, ya sea local, o en 

internet, con lo que facilita el trabajo en grupo o colaborativo. 

Se pueden digitalizar mapas conceptuales fácilmente, además 

de editarlos, hipervincularlos, insertar imágenes, videos y hasta 

colgarlos en Internet a través de páginas web. 

Posibilita la navegación por los mapas realizados, lo que los 

convierte en interactivos 

 Las funciones de colaboración y publicación proporcionan un 

medio poderoso para representar y compartir el conocimiento. 

Software 

privativo 

muy utilizado en 

la confección de 

mapas 

conceptuales 

 

 

 

https://cmap.ihmc.us 

 

Fuente: 

(Huamán, 2012) 

InfoRapid 

KnowledgeMap 

 

Es un sistema completo de gestión del conocimiento adecuado 

para su uso en el hogar, en el trabajo o en la intranet de la 

compañía. 

La suite consta de dos componentes: un programa de edición de 

imágenes (dibujo) para crear mapas mentales gráficos 

sofisticados y el servidor inteligente KnowledgeMap, que 

analiza el contenido del documento de texto y lo integra con un 

mapa de conocimiento. 

 

http://www.inforapid.de 

Fuente: 

(Beleviciute y Sileikiene, 2006) 

 

 

SciMAT 

 

 

SciMAT es una herramienta de software de mapeo de ciencia de 

código abierto que incorpora métodos, algoritmos y medidas 

para todos los pasos en el flujo de trabajo de mapeo de la 

ciencia, desde el preproceso hasta la visualización de los 

resultados. 

SciMAT permite al usuario llevar a cabo estudios basados en 

varios tipos de redes bibliométricas. 

El análisis de mapeo de ciencia se puede llevar a cabo con 

diferentes herramientas de software. Existen algunas 

 

http://sci2s.ugr.es/scimat/ 

Fuente: 

(Cobo et al., 2012) 

https://cmap.ihmc.us/
http://www.inforapid.de/
http://sci2s.ugr.es/scimat/
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herramientas de software generales que se pueden emplear en 

esta tarea, pero cuyo objetivo no es el análisis de mapeo de la 

ciencia, como Pajek, UCINET, Gephi, Cytoscape o Publish or 

Perish. Por otro lado, hay una variedad de herramientas de 

software específicamente desarrolladas para realizar un análisis 

de mapeo de la ciencia 

 

Aithin™ 

 

 

 

Aithin ™ es un software analítico y de mapeo de conocimiento 

que permite a las personas mapear los activos de conocimiento 

que hacen que su organización funcione. 

Contiene un conjunto de diagnósticos de gestión del 

conocimiento para ayudarlo a identificar puntos de dolor y 

oportunidades de gestión del conocimiento. 

Aithin ™ le ayuda a facilitar el intercambio de conocimientos, 

identificar los riesgos y las lagunas del conocimiento, y realizar 

diagnósticos sobre cómo puede mejorar la forma en que 

administra los conocimientos de su organización. 

 

 

www.aithinsoftware.com 

 

Fuente: 

(Kokott y Schick, 2001) 

 

 

 

Lotus Discovery 

Server (LDS): 

 

Según la compañía desarrolladora Lotus, LDS es una solución 

para la búsqueda avanzada de información y localización de 

conocimientos dentro de una organización que permite ayudar a 

los usuarios a mantener e incrementar su capital intelectual. 

LDS es capaz de descubrir y mostrar las relaciones existentes 

entre personas, contenidos y temas, así como de asegurar que el 

conocimiento relevante de una compañía sea accesible 

rápidamente. Esta solución no sólo permite “encontrar” los 

documentos referentes a un tema en concreto, sino también 

medir su importancia, así como el conocimiento de la persona 

que maneja ese documento en ese campo específico. 

Es utilizado en 

el desarrollo de 

la metodología 

de (Bargent, 

2002) para la 

construcción de 

mapas de 

conocimientos. 

 

www.lotus.es 

 

Fuente: 

 

(Spangler y Kreulen, 2002) 

 

CFinder 

CFinder es un software gratuito para buscar y visualizar grupos 

densos de nodos superpuestos en redes, basado en el Clique 

software 

gratuito para uso 

 

http://angel.elte.hu/clustering 

http://www.aithinsoftware.com/
http://www.lotus.es/
http://angel.elte.hu/clustering
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 Percolation Method (CPM). 

CFinder ofrece un método rápido y eficiente para agrupar datos 

representados por gráficos grandes, como redes genéticas o 

sociales y datos de microarrays.  

CFinder también es muy eficiente para localizar las camarillas 

de gráficos dispersos grandes. 

 

no comercial  

Fuente: 

(Palla et al., 2007) 

 

Cisco 

Collaborative 

Knowledge Map 

 

Cisco Collaborative Knowledge Map contribuye a una 

organización a adquirir el conocimiento con la velocidad y la 

flexibilidad que necesita para resolver los desafíos comerciales 

del mundo real en tiempo real. 

Dispone de herramientas digitales y la tecnología que necesitan 

para acceder a los expertos y de esta manera apoyar el 

aprendizaje. 

El servicio Visual Analytics Mapping and Analytics de Cisco, 

permite evaluar fácilmente el conocimiento, el aprendizaje y los 

intereses de los empleados en tiempo real para apoyar el 

desarrollo del liderazgo en la organización. 

 

 

https://collaborativeknowledge.c

isco.com 

 

Fuente: 

(Allee, 2012) 

 

 

Visual 

Understanding 

Environment 

(VUE) 

 

El Visual Understanding Environment (VUE) es una aplicación 

de mapas conceptuales y de contenido, desarrollada para apoyar 

la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, y para cualquier 

persona que necesite organizar, contextualizar y acceder a la 

información digital. A través de un conjunto simple de 

herramientas y una gramática visual básica que consta de nodos 

y enlaces, el profesorado y los estudiantes pueden mapear las 

relaciones entre conceptos, ideas y contenido digital 

VUE también proporciona soporte para el análisis en 

profundidad de mapas, con la capacidad de combinar mapas y 

exportar matrices de conectividad para importar en paquetes 

  Programa libre. 

Requiere Java 2 

Permite exportar 

a formato 

vectorial y jpg. 

 

https://vue.tufts.edu/index.cfm  

 

 

 

Fuente: 

(Saigal y Kumar, 2005) 

https://collaborativeknowledge.cisco.com/
https://collaborativeknowledge.cisco.com/
zim://A/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java.html
zim://A/Svg.html
zim://A/Svg.html
zim://A/Jpeg.html
https://vue.tufts.edu/index.cfm
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estadísticos. VUE también proporciona herramientas para 

aplicar significado semántico a los mapas, a través de 

ontologías y esquemas de metadatos. 

Es compatible con una amplia gama de plataformas y sistemas 

operativos (Linux, Windows, MacOSX, entre otros). 

 

MindMeister 

MindMeister es una herramienta para generar mapas mentales 

en línea que te permite capturar, desarrollar y compartir ideas 

de forma visual. 

MindMeister te permite convertir ideas en tareas ejecutables 

directamente en el editor de mapas mentales. Puedes asignar 

tareas a los colaboradores, establecer prioridades, añadir fechas 

límite e indicar el progreso a través de un sencillo widget de 

tareas.  

 

 

https://www.mindmeister.com 

 

Clio 

Es una herramienta de software que permite representar, no 

solo las competencias de las personas en la organización, sino 

también los flujos en forma de red que ocurren entre personas y 

grupos de la organización y los actores externos, cuando 

transfieren información y conocimiento 

En la representación que se obtiene en el mapa, cada nodo es 

una persona y las flechas indican la relación que se establece, 

que puede ser una persona que proporciona información, 

sugiere ideas para la solución de un problema en los productos 

o servicios, da consejo para la toma de decisiones, o cualquier 

otro aspecto en función de la organización. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(Stable Rodríguez, 2012 ) 

 

Mind Mapper 

Es una herramienta que nos sirve para la organización de ideas 

y puede ser utilizado por cualquier persona, sin necesidad de 

ser expertos.  

Mind Mapper tiene incorporado una integración de dos vías 

para transferir documentos a Word, Power Point, etc, o sea 

  

zim://A/Linux.html
zim://A/Windows.html
zim://A/MacOSX.html
https://www.mindmeister.com/
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convertir documentos en varios formatos. 

Visio-Access 

Las herramientas de Windows también ofrecen ciertas 

prestaciones para la realización de mapas de conocimiento. En 

este caso es posible construirlo a partir del software de dibujo 

vectorial Microsoft Visio y el sistema de gestión de bases de 

datos Microsoft Access con la ayuda de un CGI-script. 

Es necesario 

tener 

conocimientos 

de programación 

 

FreeMind 

 

Es útil en el análisis y recopilación de información o ideas 

generadas en grupos de trabajo, pues con él es posible generar 

mapas mentales y publicarlos en internet como páginas html, 

java o insertarlos dentro de wikis como Dokuwiki mediante la 

configuración de un plugin. 

 

http://freemind.sourceforge.net/ 

 

Fuente: 

(Tanaka, 2007) 

Xmind 

 

Ayuda a anotar ideas, organizar diversos gráficos, y 

compartirlos para colaborar online. Soporta mapas mentales, 

diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts 

organizacionales, charts lógicos, e incluso hojas de cálculo. 

Usualmente utilizado para organizar conocimientos, tareas, y 

GTD. 

Puede exportar mapas mentales hacia documentos de Microsoft 

Word, Power Point, PDF y Mindjet MindManager. 

 
http://www.xmind.net/ 

 

Fuente: elaboración propia

zim://A/Software.html
zim://A/Html.html
zim://A/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29.html
zim://A/Wiki.html
http://freemind.sourceforge.net/
zim://A/GTD.html
zim://A/Microsoft.html
zim://A/Microsoft_Word.html
zim://A/Microsoft_PowerPoint.html
zim://A/Portable_Document_Format.html
http://www.xmind.net/
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Conclusiones  

Los mapas de conocimiento permiten apoyar la identificación del conocimiento en una 

organización y su construcción varía de una organización a otra, en dependencia de sus 

características y de la madurez de los sistemas informativos. A raíz de ello, el tipo de mapa 

a emplear depende de la creatividad del equipo encargado de su construcción y de las 

herramientas (principalmente informáticas) a disposición, que hacen más o menos compleja 

su generación como, por ejemplo, el uso y creación de creación de ontologías, manifiesto 

en los estudios de Kim et al (2003), Lecocq (2006), Pérez Soltero (2007), Mansingh (2009) 

y Villafaña Figueroa.  
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