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Resumen—El presente artículo corresponde a la revisión documental realizada con el propósito de analizar las aproximaciones 

conceptuales del aprendizaje organizacional. Para este análisis se recolectaron cincuenta referencias científicas en un periodo no mayor a cinco 

años de publicación. Como principales hallazgos se encontró el concepto conjunto del aprendizaje organizacional como un proceso dinámico 

que involucra a la empresa y sus colaboradores, así mismo la efectividad de este proceso afecta el rendimiento empresarial y algunos procesos 

internos como lo son la inducción y capacitación. 
Palabras clave: Aprendizaje organizacional, desempeño organizacional, gestión de conocimiento, cultura organizacional. 

Abstract—This article corresponds to the documentary review carried out with the purpose of analyzing the conceptual approaches of 

organizational learning. For this analysis fifty scientific references are collected in a period not exceeding five years of publication. As you can 

find the whole concept of organizational learning as a dynamic process that involves the company and its collaborators, as well as business 

performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de investigar en la competitividad 

y adaptación de nuevas, recientes y antiguas empresas al mercado en 

que se desenvuelva la entidad, la adquisición de nuevos conocimientos 

debe ser prioritaria en el establecimiento de estrategias de 

competitividad, que le brinde a la empresa elementos generadores de 

valor que la ubiquen en un nivel solido en el mercado. Es entonces que 

la gestión del capital humano se encuentre valorado, en la capacidad 

de la organización en ofrecerle capacitación continua a sus 

colaboradores frente a nuevos aprendizajes que aporten el desempeño 

individual y colectivo [1].  

 

Además de ello, las crecientes aperturas de organizaciones a nivel 

mundial obligan al sector empresarial a investigar en las problemáticas 

asociadas a este contexto, con respecto a las ciencias sociales y 

humanas “la analogía psicológica le asigna a las organizaciones 

propiedades comportamentales y cognoscitivas, como por ejemplo el 

aprendizaje” [2, p. 24]. En relación a esto, las normas ISO 9001 

enfatizadas en la gestión de calidad en servicios y productos, 

evidencian la necesidad de realizar la adecuada planeación y ejecución 

de la a información, conocimiento, innovación y aprendizaje 

organizacional, fomentando la confianza y competitividad empresarial 

[3]. De manera que este aprendizaje es un “factor que contribuye 

significativamente para llevar a cabo un proceso de cambio de cultura 

organizacional” [4, p. 3]. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje del capital humano no solo tiene que 

efectuarse como un acto de iniciativa individual,  teniendo en cuenta 

la importancia del recurso humano dentro de las organizaciones [5] [6] 

sino que debe estar desarrollado y potencializado por la organización 

dentro de sus políticas empresariales, mostrando la actualización 

profesional y capacitación, como un incentivo laboral. Es entonces que 

el aprendizaje organizacional proporcionar espacios de trabajo, 

potencializa las capacidades cognitivas, fortalece la calidad del talento 

humano, mejora la calidad de producto o servicio ofrecido a los 

clientes o usuarios, incrementa la competitividad y muestra un proceso 

rentable [7]. 

Desde una perspectiva conductista “el aprendizaje organizacional 

es la capacidad que tienen las organizaciones de mantener o mejorar 

su rendimiento basado en la experiencia” [8, p. 4] , por lo tanto, otras 

investigaciones determinan esta capacidad como el primer paso para 

transmitir el modelo y el funcionamiento empresarial, por parte del 

personal antiguo en la inducción a nuevos colaboradores y facilitar el 

aprendizaje dinámico entre pares [4]. 

 

La conceptualización del aprendizaje organización como un 

proceso dinámico que “reconocer que las capacidades dinámicas son 

la suma de un proceso a través del cual las organizaciones pueden 

escalar hacia productos y servicios mejorados” (Mertens y Palomares, 

2006, citado por Londoño & Acevedo (2018) [9, p. 105], desde la 

premisa individual de conocer la función desempeñada y como 

mejorar la productividad, junto con la grupal o general de la 

organización al conocer el cliente, este como eje fundamental dentro 

de las empresas que deben estar en el lumbral de atención de los 

directivos [6], el producto y el entorno en que se desenvuelve, esto 

fortalece la evolución empresaria desde el aprendizaje [10]. 

 

En investigaciones recientes se ha determinado que los efectos de 

un buen aprendizaje organizacional en los colaboradores y la empresa, 

disminuye problemáticas como la desmotivación, despidos, 

ineficiencia, poca apropiación de la organización y una percepción de 

peligro considerable. Esto tiene como explicación que un trabajador 

capacitado y actualizado, conoce su labor y la organización [11].  

Adicionalmente la aplicación de un adecuado proceso de aprendizaje, 

genera en la empresa una cultura evolutiva que permite la continua 

redirección y adaptación eficaz al mercado [12], promoviendo el 

capital de trabajo de la empresa como estrategia de éxito en la gestión 

financiera [13]. 

II. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

a) Aprendizaje organizacional 

 

Este paradigma en la psicología organizacional ha venido 

evolucionando con el pasar de las décadas, las primeras perspectivas 

apuntan a una idea del aprendizaje organizacional como un proceso 

revolucionario que le permite a las empresas ser inteligentes e 

innovadoras [14], a manera de evolución teórica, se determina este 

proceso como una capacidad de aprender de una organización y tiene 

como característica principal la interconexión entre componentes 

individuales, grupales y organizacionales [15] [16] [17] [18], así 

mismo debe entenderse que “dentro de la organización existen una 

serie de valores, políticas, prácticas, normas, rutinas, ritos, rituales, 

supuestos, pautas, tradiciones y creencias que se manifiestan en 

comportamientos, constituyéndose en un marco de referencia para 

aquellos que recién ingresan” [19, p. 97]. 

La utilización de los recursos de manera efectiva, implica un 

continuo redireccionamiento y retroalimentación, lo cual la 

comunicación asertiva entre la organización y los colaboradores debe 

ser constante para desarrolla adecuadamente la adaptación y 

apropiación de la cultura organizacional [20]. Por lo tanto, “la 

transferencia de conocimiento adquiere suma importancia es porque la 

cadena de suministro puede lograr esa efectividad y flexibilidad, 

obteniendo mejores resultados siempre y cuando el desarrollo de 

canales efectivos, la visión de los miembros, las estrategias y las 

operaciones sean en la misma dirección” [21, p. 94]. 

 

El aprendizaje organizacional es caracterizado por la adquisición, 

gestión y capacitación de conocimiento de la entidad con sus 

colaboradores y consigo misma [22]. La búsqueda y gestión de 

conocimiento en los colaboradores corresponde a una responsabilidad 

conjunta, entre la organización y a nivel individual [23]. Desde una 

perspectiva interna el aprendizaje organizacional corresponde a una 

gestión empresarial, que favorece la adaptabilidad de los 

colaboradores frente a la cultura organizacional y su cargo en 

específico [24]. Este proceso también debe ser orientado a los 

objetivos organizacionales [25].  

 

“Los procesos de aprendizaje organizacionales son actividades 

basadas en necesidades evidentes en el puesto de trabajo y buscan 

proporcionar conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para 

el óptimo desempeño del mismo” [26] (p. 88). Así mismo en otras 

investigaciones, se determina que estos procesos son eficientes en la 

adaptación a situaciones y demandas externas cuyo principal insumo 

es el conocimiento y la información necesaria para la organización 

[27]  [28]. 

Este proceso de aprendizaje es generalizado en la organización, sin 

embargo, en diversas investigaciones se han determinado “tres tipos 

de aprendizaje, a los que llama: aprendizaje correctivo (de bucle 

sencillo); aprendizaje adaptativo (de doble bucle) y aprendizaje como 

solución de problemas (de triple bucle)” (Alcover, 2002 citado por 

Romero (2017) [29, p. 118] . 

El aprendizaje organizacional se planea desde “tres niveles 

mediante los cuales se desarrolla el aprendizaje organizacional: 

individual, grupal y organizacional, que van ligados con cuatro 

subprocesos que integran el proceso de aprendizaje organizacional: la 

intuición y la interpretación ocurren en el nivel individual; la 

interpretación y la integración se presentan a nivel grupal; la 

integración y la institucionalización se dan a nivel organizacional”.  

(Crossan, Lane y White 1999 citado por Gómez-Díaz, 2016) [30, p. 

12]. Adicional a esta postura se considera la relación entre los insumos, 

capital, proyecciones y resultados para determinar un buen aprendizaje 

[31], es por esta razón que el aprendizaje organizacional también está 
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relacionado directamente con la planeación estratégica que diseñe y 

gestione una organización [32]. 

 

En la siguiente tabla se puede observar los distintos tipos de 

aprendizajes que se pueden fortalecer o desarrollar en un modelo 

organizacional; el primero es desde el enfoque individual que fomenta 

la experiencia como método, seguidamente el grupal que muestra su 

relevancia en la interacción social, el tercer es el organizacional que 

atribuye la adaptación al exterior como su característica principal, la 

cultura que se fortalece desde los modelos organizacionales, en quinto 

lugar la formación como perfil profesional del colaborador, en seguida 

el soporte son las herramientas al alcance del colaborador y por último 

la claridad como meta en común de toda la comunidad empresarial 

[33]. 

 Tabla 1. Indicadores de aprendizaje organizacional. 

Tipo Indicador 

Individual  
Aprendizaje por observación  

Aprendizaje por ensayo y error  

Grupal  

Aprendizaje mediante interacción grupal 

Trabajo en grupo con entusiasmo 

Libre intercambio de conocimiento 

Aprendizaje compartido 

Organizacional  

Conocimiento aplicado 

Aprendizaje por presiones del entorno  

Aprendizaje organizacional basado en personas 

Generación de productos y servicios 

Cultura  

Apoyo después de cometer un error  

Relación entre aprendizaje y logro de objetivos 

Promoción de intercambio de conocimiento 

Reconocimiento por producción de conocimiento 

Formación  

Capacitación a investigadores 

Capacitación aplicable al trabajo 

Actualización a investigadores 

Soporte  

Inducción a investigadores 

Claridad procedimental para transferencia 

Disponibilidad de información 

Claridad  

Orientación sobre prioridades 

Socialización de la misión  

Socialización de la visión 

Fuente [33] 

 

b) Reflexiones del aprendizaje, la metacognición y el 

aprendizaje organizacional. 

 

El aprendizaje organizacional es una capacidad dinámica de 

evaluar, pronosticar y efectuar acciones que fomenten la adaptación e 

innovación en una entidad empresarial [34], frente a esta postura “La 

metacognición es un concepto que ha estado muy relacionado con el 

aprendizaje desde los modelos cognitivos elaborados en la década del 

70; se ha visto como un proceso de pensamiento superior, relacionado 

con el pensamiento productivo y creativo” (Arancibia, Herrera & 

Strasser, 2008, citado por [35], p. 12), es entonces la metacognición el 

aprendizaje interno, motivado por la conciencia e intereses cognitivos 

[36]. 

Desde dos posturas distintas se parte el concepto de aprendizaje; 

en primer lugar “un aprendizaje, en el cual existen espacios para 

aplicar las nuevas ideas, posibilitar el desarrollo de las personas y el 

empoderamiento de los empleados” [37, p. 298],  y en segundo lugar 

se concibe este término como es un proceso experimental, en el cual 

se tienen en cuenta aspectos prácticos (experiencia) como constructo 

del conocimiento empírico de una función, producto o servicio [38]. 

Otros aprendizajes asociados a la organización y la efectividad de 

procesos son: El aprendizaje implícito o por instrucciones [39], el 

aprendizaje social [40] y finalmente el aprendizaje significativo [41]. 

 

c) Aplicabilidad del aprendizaje organizacional en el 

sector empresarial. 

 

La gestión del conocimiento y la información necesaria para la 

organización debe ser una estrategia organizacional para la 

competitividad externa, por lo tanto, esta proyección plasma su 

importancia en otros procesos internos como lo son; la indicción y la 

capacitación [42]. 

 

En cuanto a la inducción se puede mencionar que es un proceso 

diseñado específicamente para cada cargo que mejora el rendimiento 

y funcionamiento del nuevo colaborador en la empresa [42] [43]. La 

adquisición de conocimientos anteriores, permite el diseño de este 

proceso [44], en este sentido, “el plan de inducción diseñado de 

acuerdo a estas falencias, los trabajadores presentarán mejor 

desempeño, integración y sentido de pertenencia en la organización, 

junto con esto obtendrá la información necesaria para trabajar en 

forma cómoda y eficaz” [45], prr. 4). De manera concluyente en este 

proceso influyen dos tipos de conocimientos; los conocimientos 

empíricos (a través de la experiencia previa) por parte del encargado 

de hacer la inducción y los nuevos conocimientos en el nuevo ingreso 

[46]. 

Con respecto a la capacitación “permite prever y planear la 

preparación del personal para el buen desempeño de sus labores” [47], 

p. 57), la distribución de los contenidos y nuevos conocimientos 

transmitidos al personal, son determinantes en la capacitación de este 

[48], también proporciona conocimientos específicos sobre 

determinada temática a mejorar [49], así mismo la capacitación debe 

ser orientada hacia aspectos educativos y enfatizada en las necesidades 

de la empresa y los colaboradores [50]. 

 

Finalmente es “necesario desarrollar mecanismos de captación, 

almacenamiento, interpretación, transferencia, producción y 

evaluación del conocimiento que permitan aprovechar al máximo el 

aprendizaje que se da a nivel de las personas y de los equipos de 

trabajo” [51], p. 79), pero también los esquemas de competitividad son 

determinantes en el diseño de estos procesos internos, orientados a la 

gestión del conocimiento [52], para el procesamiento de los saberes, 

normas, rutas y conocimiento de los colaboradores frente a la 

organización [53]. 

 

d) Método. 

 

El presente artículo de revisión cuenta con el método de revisión 

documental que se describe como una búsqueda sistematizada de 

antecedentes o materiales de apoyo frente a determinado tema de 

interés, para el análisis del fenómeno investigado a través de la 

caracterización documental [54]. Por lo cual se recopilo un material 

actualizado no inferior a cinco años de actualidad científica, en los 

cuales se pueden observar documentos científicos, libros, capítulos de 

libro, artículos y trabajos de posgrado, a nivel nacional e internacional. 

 

 

III. CONCLUSIONES 
 

Partiendo de la percepción frente al aprendizaje organizacional 

como una metodología flexible y dinámica que resulta necesaria y 

eficiente para fortalecer el capital humano en las organizaciones, desde 

este artículo se plantean las siguientes conclusiones: 
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La comunicación e interacción entre la organización y su capital 

humano debe ser bilateral para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

El aprendizaje organizacional es un determinante de la cultura y 

clima organizacional. 

La implementación y gestión del conocimiento debe ser diseñada 

bajo los estándares de calidad y necesidades del mercado que se 

desenvuelva la organización. 

Las empresas que fomenten el aprendizaje organizacional tienen 

un capital humano más competitivo y competente. 

La efectividad del aprendizaje organizacional depende de la 

distribución del conocimiento que se acceda. 

El aprendizaje individual y grupal aporta en conjunto a la 

organización. 

Los procesos internos como la inducción y capacitación fomentan 

adecuadamente los procesos de aprendizaje y potencializan la 

competitividad de la organización mediante el capital humano. 

Por consiguiente, del proceso general del aprendizaje 

organizacional parten “dos conceptos emergen son las organizaciones 

que aprenden y la gestión del conocimiento” [55], p. 113). Que son 

necesarios para el entendimiento del aprendizaje organizacional. 
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