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CAPÍTULO 50 

EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA LA TOMA  
DE DECISIONES EMPRESARIALES POR MEDIO DE  
LA METODOLOGIA DEL CASO EN ASIGNATURAS  

DE EMPRESA. LA MEJORA DEL AUTO CONOCIMIENTO  
DE LOS ALUMNOS 

VICENTE GINER CRESPO 
Universidad Internacional de La Rioja 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La metodología del caso se utiliza de forma cada vez más habitual en las 
asignaturas del área de empresa con el objetivo de lograr que los alum-
nos pongan en valor por medio de la práctica, los conocimientos teóricos 
adquiridos en aquellas materias más estratégicas y por tanto que impli-
can la toma de decisiones empresariales.  

De esta forma, y situando a los alumnos dentro de un escenario real si-
mulado, se consigue que compartan y que apliquen los tres tipos de co-
nocimiento que forman parte de la ecuación del conocimiento total ne-
cesaria para la toma de decisiones empresariales. Estos tres tipos de co-
nocimiento de acuerdo con Giner (2015) son, el conocimiento explícito 
que se refiere a la tan necesaria y a su vez tan sobreabundante hoy día 
información y datos. El conocimiento tácito, que está especialmente re-
presentado por la experiencia y a su vez es responsable directa de la 
interpretación de esa información previamente adquirida y filtrada. Por 
último, el auto conocimiento que trata de someter el proceso interpreta-
tivo a la realidad.  

Numerosas investigaciones destacan el papel principal que tienen en es-
pecial el conocimiento tácito y el auto conocimiento, por consiguiente, 
el peso relativo que ocupan en las decisiones de los directivos. En un 
mundo como el actual, el volumen de información y datos 



 

 

(conocimiento explícito) disponibles es mayor que nunca, y el análisis y 
filtrado de dicha información puede implicar lo que algunos autores han 
llamado «parálisis por análisis». Este escenario, provoca que los direc-
tivos abusen cada vez mas de su conocimiento tácito (Viguri, 2011) con 
la necesidad de simplificar dicho análisis y lograr que sus decisiones no 
se demoren. Esto implica que, los sesgos y limitaciones cognitivas inhe-
rentes a todo proceso interpretativo (Kahneman, 2003, 2012) ejerzan 
una influencia mayor sobre la experiencia del directivo, y por tanto so-
bre su conocimiento tácito.  

Si desde las asignaturas más estratégicas de las titulaciones universita-
rias del área de empresa logramos introducir en la ecuación de la aplica-
ción de la metodología del caso también el auto conocimiento, y no solo 
el conocimiento explícito y el tácito, que es lo que está ocurriendo ac-
tualmente, pondremos a los alumnos en una situación de ventaja para 
dotarles de todos los ingredientes necesarios para construir sus decisio-
nes empresariales.  

1.1. LA METODOLOGIA DEL CASO 

1.1.1. Introducción y orígenes 

De acuerdo con De Miguel (2005) la metodología del caso implica un: 

“Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con 
la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, 
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, 
en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de 
solución” (De Miguel, 2005, p. 89). 

Por su parte Núñez-Tabales et al. (2015) la definen como un debate so-
bre una situación real, que se produce en un contexto empresarial, por 
medio del cual, los alumnos realizan una evaluación o diagnóstico de la 
situación a partir del cual, llegan a diferentes conclusiones y proponen 
diferentes soluciones. 

De Miguel (2005) considera que analizar casos reales ayuda a los alum-
nos a integrar teoría y práctica por medio de un proceso reflexivo que a 
su vez fomenta un mayor aprendizaje al tener que analizar la forma en 
la que se han resuelto o enfocado problemas reales de las empresas y a 



 

 

través de que decisiones se realizaron. Esta metodología que cada vez 
se está aplicando más en las asignaturas del área de empresa, de acuerdo 
con Herreid (1997) tiene sus orígenes en la Universidad de Harvard, la 
cual fue tomando decisiones en su implementación a lo largo de los 
años. En 1870 su facultad de derecho comienza a utilizar casos reales y 
en 1914 la universidad decide denominar esta metodología como case 
system. Y es en 1921 cuando su Escuela de Negocios empieza a usar el 
método del caso en la forma en la que hoy día lo conocemos.  

Con la implementación en España a comienzos del siglo XXI del nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a raíz de la reforma 
de los planes educativos que esto implicó, especialmente en las titula-
ciones del área de empresa, esta metodología comienza a ser cada vez 
más valorada y utilizada debido a sus bondades respecto al desarrollo de 
competencias profesionales por parte de los alumnos y a la premura que 
cada vez más exigen las empresas a sus nuevos profesionales para que 
se adapten al entorno empresarial. Precisamente y para lograr una adap-
tación más rápida, la metodología del caso permite que los alumnos ad-
quieran las habilidades practicas necesarias adentrándose en escenarios 
reales, pero en un entorno controlado y guiado (Donoso-Vázquez, 
2014). De acuerdo con Bowden y Mar-ton (2011) el método del caso 
exige a los alumnos un proceso reflexivo, llevándolos a un nivel de me-
tacognición por medio del cual generan, integran y comparten conoci-
mientos e ideas (Marzano, 2001). 

1.1.2. El método del caso en el aula.  

De acuerdo con Núñez-Tabales et al. (2015) la metodología del caso se 
distingue en su aplicación en base a las siguientes etapas. Inicialmente 
se proporciona al alumnado el caso objeto de estudio y análisis para que 
le den lectura y puedan extraer toda la información y datos (conoci-
miento explícito) necesarios y sobre todo relevantes que les permita 
adentrarse en la situación y problemática expuesta. Es recomendable en 
esta primera etapa que cada alumno trabaje el caso de forma individual 
ya que, será a continuación cuando se proceda a compartir con un grupo 
reducido de compañeros las primeras conclusiones que cada uno haya 
podido extraer. Para que esta etapa sea fructífera es necesario 



 

 

primeramente que cada alumno como hemos destacado haya trabajado 
previamente el caso de forma individual, e igualmente que, dentro del 
propio grupo de trabajo haya una cierta homogeneidad respecto a la ex-
periencia acumulada (conocimiento tácito). Es decir, la pluralidad del 
grupo lo enriquece, pero para que se produzca ese enriquecimiento y 
compartición de conocimiento tácito, es necesario que cada uno de los 
componentes de grupo pueda aportar al resto dentro de un mismo nivel 
de experiencia, aunque esta sea en vertientes diferentes del mundo de la 
empresa.  

Con respecto al papel o rol que debe desempeñar el profesor en la im-
plementación de esta metodología, Çakmak y Akgün (2018), citando a 
autores como Demirel (2009), Küçükahmet (2009), Demirel (2010), 
Sünbül (2010) y Gözütok (2011) señalan algunas cuestiones importantes 
a tener en cuenta:  

 El profesor debe realizar las preguntas adecuadas a los alum-
nos para ir llevándolos en la dirección correcta del caso.  

 El profesor debe asegurarse que los estudiantes comprenden y 
asimilan correctamente el caso en toda su dimensión e igual-
mente los objetivos que se persiguen del mismo.  

 Con el objetivo de lograr la máxima compartición de conoci-
miento tácito y por tanto de experiencias por parte de los com-
ponentes del grupo, el profesor tiene que fomentar la discusión 
y el debate entre ellos.  

 Para que el profesor pueda realizar con éxito los puntos seña-
lados, este debe de prepararse bien el caso antes de abordarlo 
en el aula. 

En la misma línea Estrada y Alfaro (2015, como se citó en Watson y 
Sut-ton, 2012) destacan que la metodología del caso gracias al contacto 
estrecho entre los alumnos y el profesor ayuda a mejorar la reciprocidad 
y cooperación entre sus componentes y fomenta la búsqueda de conclu-
siones y soluciones consensuadas. La metodología del caso busca por 
encima de todo acercar a los alumnos a la realidad empresarial. De 
acuerdo con Raposo-Rivas et al. (2015) la autenticidad del caso 



 

 

expuesto a los alumnos guarda una relación directa con el grado de rea-
lismo que aporta por medio de hechos, sucesos, datos e información, y 
condiciones verosímiles. De acuerdo con Nohria (2021, p. 1) la metodo-
logía del caso “cultiva la capacidad de los alumnos para el análisis crí-
tico, el juicio, la toma de decisiones y la acción” y les ayuda a ganar auto 
confianza a la hora de enfrentarse a decisiones reales en el mundo em-
presarial.  

1.2. LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN SUS ORIGENES.  

Numerosos autores consideran que la filosofía nace como tal en el mo-
mento en el que el logos empieza a desplazar al mito (Corazón, 2001). 
Fue por tanto cuando se deja de utilizar la mitología como forma de dar 
explicación a todo aquello que no se comprende y se comienza a buscar 
el pensamiento racional. De acuerdo con Corazón (2001) fueron ya los 
presocráticos los primeros que empezaron a considerar que la realidad 
no necesariamente se tenía que basar en el mero azar o en la arbitrarie-
dad caprichosa de los Dioses, sino que, esta podía ser más bien fruto de 
causas lógicas que a su vez podían ser analizadas y entendidas. 

Tanto Platón (427-347 a. C) discípulo de Sócrates (470 - 399 a. C) como 
Aristóteles (384-322 a. C) que fue a su vez discípulo de Platón, fueron 
los filósofos que mejor definieron conceptos tan importantes para el pen-
samiento racional basado en el «conocimiento» como la separación en-
tre doxa que significa «opinión» y episteme que significa «ciencia». 

De acuerdo con Brun (1997) Platón fue por tanto el primer filósofo 
griego para quien la sabiduría se debía considerar sinónimo de «conoci-
miento». Platón recoge en gran medida las enseñanzas de su maestro 
Sócrates, el cual, no dejó nada escrito de su puño y letra ya que, debido 
al alto índice de analfabetismo de la época, la forma más efectiva para 
este autor de transmitir su sabiduría era por medio de la palabra. De tal 
forma que, en prácticamente todos los Diálogos de Platón, aparece su 
maestro Sócrates como interlocutor principal. De esta manera, Platón 
elige esta forma de expresión en todo su pensamiento. Platón fue como 
se ha señalado, el primer pensador que empezó a establecer la diferencia 
necesaria entre lo que es opinión y lo que es ciencia considerando que, 
la primera no era realmente verdadero conocimiento. Es decir que, una 



 

 

persona puede estar en posesión de un conocimiento, pero esto no im-
plica que este sea necesariamente valido (Corazón, 2002).  

En el VII libro de La República, el cual probablemente sea el más rele-
vante dialogo al que Platón hace mención y que se ha llamado mito o 
alegoría de la caverna, se hace referencia a la situación en que se en-
cuentran las personas respecto al conocimiento de sus propias realida-
des. El mito de la caverna es un dialogo entre Sócrates y Glaucón en el 
que se muestra la manera que un grupo de presos tiene de interpretar la 
realidad y, por tanto, el conocimiento de lo que les rodea. Platón por 
medio de esta alegoría transmite su teoría de cómo mediante el conoci-
miento se puede identificar la existencia de dos mundos; el mundo sen-
sible, al que llegamos a través de los sentidos, y el mundo inteligible, el 
cual sólo es entendible mediante el uso de la razón. Platón entendía que 
el conocimiento se apoyaba principalmente sobre la interacción de dos 
dimensiones; la sensible considerada por él como más imperfecta e irreal 
y las «Ideas» las cuales presuponían la perfección, la verdad, la realidad. 
De esta forma, para Platón las opiniones o doxa permiten que se forme 
la visión sensible que se tiene del mundo, estando a su vez ésta formada 
por las cosas que están en constante cambio. Y la episteme que significa 
ciencia, sería la que aportaría la visión «Inteligible», es decir, las 
«Ideas», lo inmutable. Por tanto, la realidad sensible al quedar supedi-
tada a los posibles cambios no sería representativa en si misma de un 
verdadero conocimiento de las cosas. De ahí que, Platón consideraba 
que no se podía reducir el «conocimiento» a la mera sensación y propo-
nía las «Ideas» como forma de alcanzar el verdadero conocimiento.  

1.3. LA ECUACION DEL CONOCIMIENTO TOTAL PARA LA 

TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

1.3.1. El conocimiento explícito 

De acuerdo con Davenport (2013) las personas vienen utilizando la in-
formación y los datos para poder tomar decisiones desde tiempos anti-
guos debido a la necesidad que siempre ha habido de evaluar situaciones 
para optar por la mejor opción posible. De acuerdo con Frishammar et 
al. (2003) la información se puede clasificar en dos tipos, hard y soft. La 



 

 

información hard sería la que genera el conocimiento explícito y se con-
sidera como formal, reglada y sistemática (Nonaka y Takeuchi, 1995).  

De acuerdo con Häckner (1988) el conocimiento explícito es informa-
ción y datos estructurados en forma de estadísticas e igualmente cual-
quier tipo de cifras numéricas, lo cual, la hace fácilmente clasificable y 
almacenable. Debido a esto, este tipo de conocimiento se considera fácil 
de comunicar, transmitir y enseñar (Nonaka y Takeuchi, 1995). Se 
puede considerar por tanto que el conocimiento explícito es la base sobre 
la que se construye todo análisis y evaluación que implique finalmente 
la toma de decisiones. Y es por ello que, en la metodología del caso se 
parte de un primer análisis y evaluación de abundante información y 
datos con el objetivo de simular una situación real. Esta metodología 
obliga a los alumnos a enfrentarse al mismo escenario de exceso de in-
formación y datos que está produciendo hoy día en las empresas un 
riesgo permanente de parálisis por exceso de análisis (Kumari, Raja y 
Sundaravalli, 2021). El conocimiento explícito es por tanto tan funda-
mental como lo ha sido siempre, sin embargo, como señala Wiener 
(2022, p.1) “El exceso de datos actúa como una niebla espesa que nubla 
nuestra visión”. Wiener (2022) hace referencia al pensador alemán Art-
hur Schopenhauer, el cual, ya en el siglo XIX advirtió sobre los proble-
mas que el exceso de información causaría a la sociedad.  

La información no digerida señala (Wiener, 2022, p.1) puede ser incluso 
más perjudicial que la falta de información y añade "Confundimos datos 
con información, información con conocimiento y conocimiento con sa-
biduría".  

De acuerdo con Çakmak y Akgün (2018) el conocimiento explícito que 
los alumnos adquieren en el aula no es suficiente para que puedan resol-
ver problemas y tomar decisiones reales en un contexto empresarial. Y 
aunque de acuerdo con Nohria (2021) precisamente la metodología del 
caso puede resolver este problema al permitir a los alumnos adquirir las 
habilidades necesarias para afrontar problemas reales, esta requiere para 
su provechosa aplicación de un alto nivel de habilidades Soft (Armstrong 
y Savage, 1993). 



 

 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la 
destreza de aplicar los conocimientos en la práctica" (Aristóteles, 384 
ac-322 ac, como se citó en Campión, Filvà y Ochoa, 2014). 

1.3.2. El conocimiento tácito 

El término «tácito» viene de tacitus que a su vez procede del verbo ta-
cere que significa callar. Tacitus por tanto hace referencia a todo aquello 
que no se dice pero que se sabe, que se conoce. Podemos encontrar una 
cierta similitud en la consideración que Platón hace del «conocimiento» 
alegando que este se encuentra en el interior más profundo de las perso-
nas, en el alma y que tiene que ser aflorado.  

De acuerdo con Zuckerfeld (2013) Polanyi fue el primero en utilizar el 
término «tácito» asociándolo a un proceso del conocimiento. Es decir 
que, el conocimiento tácito para Polanyi fue inicialmente entendido más 
como un proceso que como un resultado y, por tanto, más como verbo 
que como sustantivo. El conocimiento señalaba Polanyi (1966) es una 
actividad que puede describirse como la acción o proceso de conocer, 
de saber. Finalmente, esa asociación generó que se acabara sustanti-
vando y denominando ese proceso como conocimiento tácito.  

De acuerdo con Polanyi (1966) y Nonaka y Takeuchi (1995), el conoci-
miento tácito está formado por una serie de variables que pertenecen a 
la identidad individual de cada persona. La razón de esto está en el ca-
rácter propio que tiene el conocimiento tácito en cada individuo. El co-
nocimiento tácito lo forman por tanto nuestros esquemas mentales, los 
cuales están representados entre otros por: valores, creencias, percepcio-
nes, intuiciones y visiones (Polanyi, 1966; Nonaka y Takeuchi, 1995) 
que son los que dan forma a su vez al proceso interpretativo de la infor-
mación y los datos que previamente han sido obtenidos (conocimiento 
explícito). Estos valores, creencias, percepciones, intuiciones y visiones 
tienen su origen en mayor grado en las propias experiencias de cada per-
sona (Nonaka y Takeuchi, 1995; Sternberg y Horvath, 1999) y también, 
aunque en menor grado en el conocimiento explícito adquirido (Nonaka 
y Takeuchi, 1995). Esta es la razón por la cual, se considera que este 
conocimiento es muy subjetivo (Polanyi, 1966; Nonaka y Takeuchi, 
1995). Un componente muy importante del conocimiento tácito según 



 

 

Viguri (2011) y Barco (2019) debido a que muchos directivos se apoyan 
principalmente en él al tomar decisiones es la intuición Edelberg (2007).  

La toma de decisiones señala Barco (2019, p.57) “es un proceso com-
plejo que se realiza no siempre conscientemente ni basándose en un aná-
lisis riguroso. Entonces la selección de alternativas deja de ser el resul-
tado de un proceso racional para convertirse en el resultado de un pro-
ceso intuitivo”. 

De acuerdo con Viguri (2011) si se le pregunta a un directivo las razones 
por las cuales ha tomado una determinada decisión, lo cierto es que no 
va a saber contestar explicitando su respuesta debido a que la decisión 
ha sido en un porcentaje altísimo tácita. El conocimiento tácito por tanto 
ayuda a los directivos a simplificar y agilizar la toma de decisiones (De 
la Puente, 2010). Lo cual, por un lado, tiene grandes ventajas ya que les 
permite sacar el máximo provecho de sus experiencias, sin embargo, 
también entraña algunos riesgos ampliamente destacados por autores 
como Simon (1955), Kahneman y Tversky (1974), Kahneman (2012) y 
Goleman (2017). El auto engaño es considerado como uno de los mayo-
res enemigos a los que se enfrentan los directivos al utilizar su conoci-
miento tácito en la toma de decisiones (Goleman, 2017). A este respecto 
Covey (1989) señala que, el mayor o menos grado de acierto que puede 
tener un directivo estará muy supeditado a la capacidad que este tenga 
de reconocer sus debilidades y, por tanto, su capacidad de ajustar sus 
evaluaciones a la realidad. 

Goleman (2017) define el auto engaño como la tendencia que tiene el 
cerebro de realizar un filtrado más bien selectivo de la información que 
le llega. Esto sería debido al rechazo natural que realiza la mente con el 
objetivo de protegerse de aquella información que considere amena-
zante o simplemente aquello que vaya en contra de nuestros propios es-
quemas. El resultado es un «punto ciego» o auto engaño que crea una 
zona de confort. En la misma línea, el psicólogo Sigmund Freud (1856-
1939) anteriormente ya hacía referencia a la manipulación que las per-
sonas hacemos de nuestra propia experiencia para reducir la ansiedad 
(Giner, 2015). Esto supone que, sea cual sea el volumen de información 
que maneje el directivo (conocimiento explícito) e igualmente indepen-
dientemente de la experiencia acumulada de la que pueda disponer 



 

 

(conocimiento tácito) este va a estar expuesto al auto engaño por causa 
de los sesgos y limitaciones cognitivas inherentes a la propia naturaleza 
humana (Kahneman, 2012). 

En esta línea, Moreno (2001, p.24) señala, “…que el uso de la informa-
ción con una determinada finalidad requiere una interpretación de esta 
que es personal y, por lo tanto, subjetiva e intangible”.  

En la misma línea, Weiner (2022, p.1) haciendo referencia al filósofo 
alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860) señala que, “…la informa-
ción es meramente un medio hacia la comprensión y posee poco o nin-
gún valor en sí misma”.  

Por tanto, se puede considerar que la información y los datos son obje-
tivos, pero su interpretación es subjetiva (Mintzberg, 1994; Moreno, 
2001 y Novicevic y Harvey, 2004).  

1.3.3. El auto conocimiento 

Introducción  

Las primeras menciones a la importancia del auto conocimiento como 
forma de alcanzar la sabiduría y por tanto el conocimiento total nos vie-
nen de varios siglos antes de Cristo y de la mano, por un lado, del 
Oráculo de Delfos y por otro de los filósofos más destacados de la Gre-
cia clásica. Platón consideraba que la «sabiduría» era la única ciencia 
que tenía por objetivo no solo ella misma, sino también las demás cien-
cias. Aunque advertía que, “siendo la ciencia de todos los conocimien-
tos, es también la ciencia de todas las ignorancias” (Azcárate,1871, p. 
232 a 234). De esta forma para Platón la persona que realmente «sabia» 
era aquella que se conoce a sí misma y es por tanto capaz de tomar con-
ciencia de lo que sabe y de lo que ignora. Se podría por tanto considerar 
que, el auto conocimiento implica en sí mismo un conocimiento del pro-
pio conocimiento, o lo que es lo mismo, la capacidad como señalaba 
Platón de reconocer también la propia ignorancia. De acuerdo con Gar-
cía (2003) el término metacognición fue presentado en el ámbito de la 
psicología a principios de los años 70. Flavell (1971. Citado en Garcia, 
2003) fue el pionero al centrar sus investigaciones en los diferentes pro-
cesos del desarrollo de la memoria. 



 

 

La metacognición o conocimiento del conocimiento.  

En términos generales, la metacognición ha sido definida como el cono-
cimiento y regulación de la cognición. O como señalan Hacker, Dun-
losky y Graesser (1998) situándose en la misma línea que Flavell (1979), 
es el conocimiento del propio conocimiento. Por tanto, de acuerdo con 
Swanson (1990) la metacognición, entendida como conocimiento del 
conocimiento ha probado su influencia e importancia en los procesos de 
toma de decisiones. De acuerdo con Flavell (1987), Chadwick (1988) y 
Brown (2017), el enfoque metacognitivo consecuencia de las investiga-
ciones en psicología cognitiva, se refiere al grado de conciencia o cono-
cimiento que los individuos poseen sobre su forma de pensar (procesos 
y eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la capacidad para 
controlar esos procesos con el objetivo de organizarlos, revisarlos y mo-
dificarlos en función de los resultados del aprendizaje. 

Como metacognición nos referíamos por tanto al conocimiento estraté-
gico y al conocimiento declarativo que cada persona posee respecto a la 
tarea que quiere desarrollar o al problema que necesita resolver. De 
forma que, además del conocimiento que se tiene de la tarea a desempe-
ñar y de su aplicación sobre la misma, también se evalúa su propia eje-
cución (Flavell, 1979). 

El autoconocimiento en el proceso de toma de decisiones  

Como se ha destacado, la relevancia que tiene al auto conocimiento data 
de tiempos pretéritos. Sócrates (470 a. C. – 399 a. C) decía que, igno-
rarse a uno mismo y, sobre todo, ignorar la propia ignorancia, era una 
locura. De esta forma, y aunque para Sócrates la «locura» representaba 
la cara opuesta de la sabiduría, no consideraba que la locura fuera igno-
rancia en sí misma, sino la no conciencia de esa ignorancia.  

Entre los siglos VIII y VI a.C., el Oráculo de Delfos se consideró el 
ombligo del mundo, ya que, según las fuentes, en aquel sagrado lugar se 
tomaron las decisiones estratégicas más importantes del mundo occiden-
tal (Miklos y Tello, 2007). La importancia que tiene el auto conoci-
miento o conocimiento de uno mismo gnóthi sautón, que era el adagio 
con el que Delfos recibía a sus visitantes, tiene especial relevancia en la 



 

 

evidencia histórica que nos aporta este Oráculo y en su influencia sobre 
toda la filosofía socrática (Goleman, 1995). La cual, a su vez representa 
la piedra angular de la inteligencia emocional en el management (Gole-
man, 1995). Mas recientemente, a comienzos de los años 50 de siglo 
XX, Olaf Helmer y Theodore J. Gordon, ambos pertenecientes al Centro 
norteamericano de Investigación (RAND Corporation) inspirados en el 
Oráculo de Delfos, crearon el método Delphi como herramienta para la 
predicción de posibles catástrofes nucleares. Hoy día, su uso técnico 
cualitativa para obtener información a partir de la cual tomar decisiones, 
se ha popularizado entre la comunidad científica. Destacados autores de 
la inteligencia emocional incluyen de forma recurrente el auto conoci-
miento como atributo principal o variable fundamental (Salovey y Ma-
yer, 1990; Ryback, 1998; Cooper y Sawaf, 1998; Weisinger, 1998; Bar-
On, 2006). Igualmente, autores relevantes del management (Boyatzis, 
1982; Bennis, 1985; Covey, 1992; Lowney, 2003; Whetten y Cameron, 
2005, Drucker, 2009, como se citó en Giner, 2015) no dudan en priorizar 
el auto conocimiento del directivo como una variable necesaria para que 
pueda lograr el éxito.  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el conocimiento total de los alumnos de las asignatu-
ras del área de empresa por medio de la metodología del caso.  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir qué es y que implica la metodología del caso.  

 Identificar los tres tipos de conocimiento que forman parte de 
la ecuación del conocimiento total necesario para la toma de 
decisiones.  

 La mejora del auto conocimiento individual del alumno/a 
como parte fundamental para la toma de decisiones empresa-
riales.  



 

 

3. METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación constó de dos fases principales, en la pri-
mera se hizo un estudio de gabinete que implicó una profunda revisión 
bibliográfica relativa a la importancia del uso del «conocimiento» desde 
tiempos de la Grecia clásica. Se comenzó por los presocráticos y se con-
tinuó con las portaciones de Sócrates, Platón y Aristóteles sobre el co-
nocimiento para el razonamiento y la comprensión del entorno que ro-
dea al individuo e igualmente y como consecuencia también respecto de 
los tres tipos de conocimiento necesarios para la toma de decisiones. 
También se realizó una revisión bibliográfica respecto de la metodología 
del caso en el contexto de este trabajo.  

Con los resultados obtenidos fruto de la revisión bibliográfica se consi-
deró la vital importancia del auto conocimiento como variable funda-
mental dentro de la ecuación del conocimiento total necesario para la 
toma de decisiones. Lo cual, llevó a la segunda fase que consistió en un 
focus group formado por cinco alumnos del segmento «directivo» del 
máster universitario en dirección y administracion de empresas, con el 
que se profundizó en las evidencias detectadas en la fase 1. Considera-
mos la representatividad del perfil de alumno mencionado, debido a que 
son profesionales con más de diez años de experiencia y que ocupan 
puestos de responsabilidad en sus respectivas empresas. Igualmente, el 
motivo de la formación de un grupo de discusión de cinco alumnos se 
basó en que este es el mismo número de alumnos que habitualmente 
componen los equipos de trabajo para trabajar con la metodología del 
caso. Se consideró también la idoneidad de la metodología de focus 
group en la segunda fase de la investigación, siguiendo las indicaciones 
de Greenbaum (2000). 

4. DISCUSIÓN 

Se les pidió que valoraran la utilidad que la metodología del caso (espe-
cialmente en las asignaturas más estratégicas de la titulación) había te-
nido para ellos respecto de la aportación que les había hecho para mejo-
rar la toma de decisiones en sus respectivas empresas. E igualmente la 
consideración de los tres tipos de conocimiento necesarios para la toma 



 

 

de decisiones empresariales y por tanto el mayor o menor grado de me-
jora alcanzado en cada uno de ellos a este respecto por medio de la me-
todología del caso.  

5. RESULTADOS 

Los alumnos destacaron la enorme utilidad de la metodología del caso y 
mencionaron que, pese al carácter plural de los equipos formados por un 
máximo de cinco alumnos para trabajar los diferentes casos de las asig-
naturas mencionadas, la búsqueda de consenso se apoyó en la compar-
tición que entre ellos se produjo tanto de conocimiento explícito como 
de conocimiento tácito. Señalando que fue especialmente la experiencia 
profesional (conocimiento tácito) compartida por cada uno de los com-
ponentes del equipo, que a su vez podían pertenecer a áreas de la em-
presa diferentes, lo que más les enriqueció para obtener el máximo pro-
vecho de la metodología del caso realizando interpretaciones más acer-
tadas y objetivas de la información aportada en el mismo y separando a 
partir de estas, la información relevante para dar solución y respuesta a 
la problemática y escenarios planteados. Algunos comentarios que des-
tacamos son los más representativos de lo mencionado: 

“En la toma de decisiones de nuestro día a día profesional, vemos el 
resultado positivo de la metodología del caso”. 

“El compartir con los distintos perfiles nos aporta un conocimiento más 
amplio. No es lo mismo solo recibir las herramientas si no ponerlas en 
práctica con diferentes perfiles. Igualmente, la variedad de perfiles y 
personalidades y discusiones generan valor”. 

“Este método de estudio nos permite desarrollar competencias de análi-
sis y de objetividad, si bien tomamos decisiones basadas en la experien-
cia es importante aprender a ver todos los enfoques”.  

“Los equipos se ve que no son homogéneos, sino que todos somos dife-
rentes en líneas de conocimiento, se complementan diferentes fortalezas 
de los compañeros”. 

“Todos tenemos profesiones diferentes pero la perspectiva de cada uno 
aporta mucho al equipo”. 

Una vez quedó consensuada la mejora del conocimiento explícito y tá-
cito de los alumnos por medio de la metodología del caso, se procedió a 



 

 

preguntarles por el auto conocimiento, y por tanto por la mejora que 
pudieran haber obtenido a este respecto para completar los tres tipos de 
conocimiento necesarios para la toma de decisiones empresariales. A 
continuación, compartimos algunos de los comentarios más representa-
tivos realizados al respecto: 

“Ambos conocimientos los exploramos y los enriquecemos, sin em-
bargo, el auto conocimiento no lo exponemos, pero considero que si lo 
desarrollamos”. 

“Por medio del auto conocimiento podemos conocer nuestras posibili-
dades y capacidades, de forma que cada reto nos expone y nos demuestra 
nuestras limitaciones”. 

“Si miramos en retrospectiva nos damos cuenta de que hemos desarro-
llado el auto conocimiento. Es algo que se vuelve inconsciente ya que lo 
desarrollamos sin saberlo. Es decir, no lo buscamos, pero lo encontra-
mos”. 

“Adquirimos auto conocimiento porque se permite la crítica construc-
tiva, aunque también creo que nosotros mismos limitamos en cierta 
forma ese auto conocimiento cuando no somos auto críticos respecto a 
nuestras propias aportaciones al equipo”. 

A partir de los comentarios realizados y el consenso logrado, se les pre-
guntó si les parecía interesante y necesario implementar algunas herra-
mientas para estructurar posibles acciones que permitieran lograr una 
mejora del auto conocimiento por medio de la metodología del caso. A 
lo que respondieron que sin lugar a duda les resultaría de gran interés y 
utilidad.  

A este respecto compartimos uno de los comentarios hechos por uno de 
los alumnos y con el que todos estuvieron en total acuerdo.  

“Tener a los profesores como coach seria brutal, todos los profesores 
que tenemos considero que son seres humanos llenos de conocimiento. 
Sería interesante tener por ejemplo coaching en los equipos que forma-
mos para trabajar los casos”. 

6. CONCLUSIONES  

Los alumnos consideran que la metodología del caso les ha permitido 
mejorar de forma significativa tanto su conocimiento explícito como el 
tácito y destacaron la utilidad fundamental para su desempeño 



 

 

profesional. Igualmente, los alumnos reconocen una cierta adquisición 
indirecta y no consciente de auto conocimiento por medio de la metodo-
logía de caso, y admiten que buscar fórmulas para que esto sea más evi-
dente y consciente sería deseable. Se trataría por tanto de incorporarlo 
de forma oficial y potenciar esa adquisición de auto conocimiento por 
medio de diferentes fórmulas.  

Se propuso a los alumnos la posibilidad de explorar la opción del 
coaching o acompañamiento por parte del profesor con cada uno de los 
equipos como forma de lograr que también por medio de la metodología 
del caso se consiga una mejora del auto conocimiento individual. Apro-
vechando de esta forma lo que ellos mismos habían destacado respecto 
de que la metodología del caso les obliga a afrontar sus propias fortale-
zas y debilidades para lograr sacar por medio del equipo el máximo ren-
dimiento y aprovechamiento de la metodología del caso. De esta ma-
nera, y por medio del acompañamiento realizado por el profesor, se con-
seguiría mejorar el auto conocimiento del equipo tanto de forma colec-
tiva como individual y como consecuencia, el rendimiento global del 
mismo.  

En esta línea, destacamos que desde la incorporación de España al Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) el propio profesorado 
desempeña también el rol de tutor, realizando funciones de acompaña-
miento y seguimiento al estudiante. Esto implicó la incorporación de 
cambios significativos en las diferentes metodologías de aprendizaje, 
apostando por nuevos sistemas de evaluación e implementando nuevas 
tecnologías comunicación. Asumimos que la incorporación del acompa-
ñamiento o coaching para la mejora del auto conocimiento y por tanto 
para la mejora individual en la auto evaluación objetiva de fortalezas y 
debilidades por parte del profesor a los equipos de trabajo de los casos, 
implica la formación de estos en esta técnica cada vez más utilizada pre-
cisamente en el mundo empresarial y consideramos que explorar esta o 
cualquier otra técnica que permita mejorar el auto conocimiento de los 
alumnos por medio de la metodología del caso abre nuevas líneas de 
investigación.  
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