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Resumen

Grosso modo, una red académ ica
supone procesos i n ternos como la
afi l i aci ón , l a soci otecn i a , l a soci a l i-
zaci ón y l a tras l aci ón como factores
cen tra l es de emprend im ien to , i n no-
vaci ón y competi t i vi dad . Empero, e l
estud i o de sus trayectori as de re l a-
ci ones de dependenci a ha s i do su-
bord i nado a l as percepci ones de
sus i n teg ran tes . E l propós i to de l
traba j o es con trastar un mode l o
cen trado en l a u ti l i d ad de l as redes
de conocim ien to para d i l u ci dar es-
cenari os de cooperaci ón an te un
pos i b l e desba l ance de demandas
externas y recu rsos i n ternos a l as
organ i zaci ones. Se l l evó a cabo un
estud i o transversa l y exp l oratori o
con una se l ecci ón de 1 58 estud i an-
tes de una un i vers i dad púb l i ca de l
cen tro de Méxi co. Se advi erten re-
su l tados y l íneas de i nvesti gaci ón
concern i en tes a l os cuatro factores
enunci ados, así como sus i nd i cado-
res .

Palabras Clave: Red , conocim ien-
to , mode l o , con trastaci ón , u ti l i d ad

Abstract

Rough l y, an academ ic network i n-
vo l ves i n terna l processes such as
affi l i a ti on , soci otechn i cs , soci a l i za-
ti on and trans l ati on as cen tra l fac-
tors of en trepreneu rsh i p , i n novati on
and competi t i veness . However, the
study of the i r tra j ectori es of depen-
dency re l ati ons has been subord i-
nated to the percepti ons of i ts
members . The pu rpose of the paper
i s to con trast a mode l focused on
the u ti l i ty of knowledge networks to
e l uci date cooperati on scenari os i n
the face of a poss i b l e imba l ance of
externa l demands and i n terna l re-
sou rces to organ i zati ons . A trans-
versa l and exp l oratory study was
carri ed ou t wi th a se l ecti on of 1 58
studen ts from a pub l i c un i vers i ty i n
cen tra l Mexi co. Resu l ts and l i nes of
research concern i ng the fou r stated
factors and the i r i n d i cators are no-
ted .
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INTRODUCCIÓN

El ob j eti vo de l presen te traba j o fue

estab l ecer l a con fi ab i l i d ad y l a va l i-

dez de un i nstrumen to que m ide l a

percepci ón de u ti l i d ad de redes

académ icas. En e l marco de l a ca l i-

dad de l os procesos y productos

educati vos , l as redes académ icas

son g rupos organ i zados de produc-

ci ón y reproducci ón de conocim ien-

tos y hab i l i d ades, empero no

s i empre su u ti l i d ad es perci b i da , ya

que una red col aborati va depende

también de l a d i spon i b i l i d ad de re-

cu rsos .

Es deci r que en e l ámbi to educa-

ti vo , l os g rupos de col aboraci ón de-

penden de l as re l aci ones que se

estab l ecen en tre e l l os para l l evar a

cabo ob j eti vos , tareas y metas . Es-

to es así porque en una cu l tu ra

cen trada en l as emociones, afectos

y sen tim i en tos , éstos determ inan

l os procesos de comun i caci ón y

moti vaci ón i nd i spensab l es para un

a l to desempeño (Carreón , García y

Bustos , 201 7) .

E l aná l i s i s de l sector educati vo

en genera l y de l académ ico en par-

ti cu l ar, puede ser l l evado a cabo

desde l as teorías de redes. Asu-

m iendo que e l s i s tema educati vo es

un en tramado de re l aci ones en tre

l os actores , l os en foques de redes

cen tran su aná l i s i s en l a cu l tu ra ,

l as demandas y l os recu rsos más

que en l os actores , aún y cuando

son e l l os qu i enes l l evan a cabo l a

construcci ón de l s i s tema.

Esto es así porque en e l ámbi to

educati vo l as funci ones de profeso-

res , i n vesti gadores , adm in i s trati vos

y estud i an tes están deb i damen te

estructu radas s i n de j ar un margen

de duda respecto a sus propós i tos ,

aunque en e l ámbi to de l as redes

l as asoci aci ones son más importan-

tes como es e l caso de l a i nvesti ga-

ci ón : E l adm in i s trati vo no s i empre

l l eva a cabo l a gesti ón de fondos,

e l i n vesti gador no necesari amen te

produce e l conocim ien to ya que

también puede transferi rl o en sus

horas cl ase y e l estud i an te no sól o

se ded i ca a recordar i n formación s i-

no que también es capaz de gene-

rar i deas nuevas (Carreón ,

Hernández, Qu i n tero y García ,

201 7) .

La teoría de l a tras l aci ón supone

que l a tecnol og ía es una sín tes i s

de conocim ien tos y hab i l i d ades a
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parti r de l a cua l es pos i b l e med i r

l os a l cances y l ím i tes de l a red . En

este sen ti do , l as I ES son s i s temas

fl exi b l es , revers i b l es y cambian tes .

En tan to coa l i ci ones , l as I ES parten

de ob j eti vos genera l es y de l im i tan

sus metas a fi n de especi fi car sus

asoci aci ones.

De este modo, en una un i vers i-

dad o I nsti tu to de Educaci ón Supe-

ri or, profesores , adm in i s trati vos ,

estud i an tes e i nvesti gadores forman

una red de gesti ón , producci ón y

transferenci a de conocim ien to , l os

cua l es especi fi can cada vez más

ob j eti vos , tareas y metas en l as que

necesari amen te están asoci ados

cada uno de l os parti ci pan tes con l a

fi na l i d ad de a l canzar un ob j eti vo

común : l a formación de nuevos pro-

fes i on i s tas , l a i nvenci ón de tecno-

l og ías o l a impl emen taci ón de

procesos de ca l i d ad (Carreón y

García , 201 7) .

De este modo, una expans i ón de

l a red es procl i ve a l a observaci ón

de sus demandas y recu rsos s i em-

pre que l os ob j eti vos y l as metas

estén de l im i tados. En e l au l a , l as

redes d i sem inan sus saberes y co-

nocim ien tos , pero son i nobserva-

b l es ya que sus re l aci ones son

l l evadas a cabo en l os procesos y

l os productos , no en su d i sem ina-

ci ón .

Es e l caso de l os i n sti tu tos de i n-

vesti gaci ón de l a Un i vers i dad Na-

ci ona l Au tónoma de Méxi co que

gesti onan , producen y transfi eren

conocim ien tos , pero su m i s i ón y vi-

s i ón no es l a reproducci ón de datos

y con ten i dos como es e l caso de

l as un i vers i dades ded i cadas a l a

enseñanza y e l aprend i za j e , con

una p l an ta docen te no i nvesti gado-

ra y estud i an tes formados para l a

as im i l aci ón de hab i l i d ades y conoci-

m ien tos prácti cos (Sánchez, Qu i n-

tero y García , 201 7)

Desde este en foque de redes de

tras l aci ón , l a estab i l i d ad supone e l

i n tercambio equ i ta ti vo de i n forma-

ci ón y e l subs i d i o de qu i enes ti enen

un mayor conocim ien to con respec-

to a qu i enes están en p l eno desa-

rro l l o .

Es e l caso de l as un i vers i dades

más destacadas de l país como la

Un i vers i dad Naci ona l Au tónoma de

Méxi co, l a Un i vers i dad Au tónoma

Metropol i tana , l a Un i vers i dad Au tó-

noma de Nuevo León , l a Un i vers i-

dad Au tónoma de l Estado de
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Méxi co o l a Un i vers i dad de Guada-

l a j ara que i nvi erten cuan ti osas su-

mas de fondos a l a formación de

profes i on i s tas , pero sobre todo a l a

i nvesti gaci ón con l a fi na l i d ad de

que l os fu tu ros profes i on i s tas se i n-

corporen a otras un i vers i dades y re-

produzcan l a formación de ta l en tos ,

pri nci pa lmen te a través de l os d i s-

pos i t i vos y redes de i n formación y

comun i caci ón (García , Carreón y

Hernández, 201 7) .

En l a med i da en que una red es

estab l e , l as funci ones y l as re l aci o-

nes de sus actores son ampl i amen-

te conoci das y observab l es ,

veri fi cab l es y predeci b l es . E l i n ter-

cambio de i n formación no sól o im-

p l i ca una mayor equ i dad , s i no

además una transparenci a en l a de-

s i gnaci ón de tareas, l a d i s tri buci ón

de responsab i l i d ades, e l acceso a

recu rsos , e l reconocim ien to de mé-

ri tos y l a consecuci ón de l og ros .

Es e l caso de l as Facu l tades de

l a Un i vers i dad Naci ona l Au tónoma

de Méxi co que estab l ecen funci o-

nes i nvesti gati vas y docen tes a par-

ti r de cri teri os de ca l i d ad como la

adscri pci ón a l S i s tema Naciona l de

I nvesti gadores , l a producti vi dad de

l a i nvesti gaci ón en revi s tas i nd i za-

das o e l impacto de l a pub l i caci o-

nes en cuan to a ci tas (Pérez,

Ambros i o y García , 201 7) .

Empero, l a teoría de l as redes de

tras l aci ón no exp l i ca e l impacto de

con ti ngenci as , pri nci pa lmen te en l a

formación de actores emergen tes

que estab i l i zan l a red . Es e l caso

de l as redes de producci ón orgán i-

ca que en e l caso de Méxi co ges-

ti onan y transfi eren conocim ien tos

que pueden tener su paten te en

otro país como Bras i l , cuyo s i s tema

de producci ón sobrepasa su gesti ón

y transferenci a .

La propuesta de l a teoría de l as

redes soci otécn i cas parece escl are-

cer e l por qué l os s i s temas son fl e-

xi b l es y por ende i n formal es en sus

procesos, pero no en sus produc-

tos . Una red soci otécn i ca , a d i fe-

renci a de l a tras l aci ón en donde e l

equ i l i bri o es requ i s i to fundamen ta l

para l l evar a cabo l a producci ón ,

más b i en cons i s te en un sen ti do

cu l tu ra l , preva l ece e l factor humano

(Gonzá l ez, 2004) .

Esa es l a d i ferenci a en tre l os

s i s temas ag ro i ndustri a l es de Méxi-

co, cen trados en ti angu i s o bazares
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de productos orgán i cos más que l as

feri as de ci enci a y tecnol og ía en fo-

cadas en l a demostraci ón de meto-

do l og ías como el caso de Aleman i a .

Se trata de l a toma de deci s i ones

a parti r de l a i n tu i ci ón más que de

l a raci ona l i d ad que cons i s te en e l e-

g i r l a opci ón menos costosa y con

mayores benefi ci os . En este proce-

so, l a noci ón de nodo es fundamen-

ta l , ya que cons i s te en un en l ace

específi co de una red en donde

preva l ecen l os factores emociona-

l es y afecti vos .

Los ti angu i s y bazares de ven ta

de productos orgán i cos como el

café han demostrado que se trata

de un nodo cu l tu ra l más que econó-

m ico ya que, l as ven tas y e l consu-

mo se rea l i za más en máqu i nas

expendedoras que en l os even tos

menci onados.

Por cons i gu i en te , l os en l aces

que se desprenden de l nodo a l uden

a un i n tercambio j u sto s i empre que

l a i n formación sea procesada y d i-

fund i da a otros nodos y en l aces. E l

resu l tado de ta l proceso es un s i s-

tema res i l i en te , es deci r, u na red de

re l aci ones con ti nuas y reproduci-

b l es en sus d imens i ones de subs i-

d i o (García , Carreón y López,

201 4) .

Es deci r que cuando l as pol ít i cas

de fomen to empresari a l , m i crofi nan-

ci am ien to y apoyo a emprendedores

se d i sem inan de manera equ i ta ti va

y transparen te , generan un cl ima de

con fi anza , pero s i más b i en preva-

l ece l a ambi güedad y l a opaci dad ,

en tonces l as a l i anzas en tre i n sti tu-

tos y organ i zaci ones forj an un apo-

yo y cooperaci ón a l terno como es e l

caso de ob j eti vos , tareas y metas

comunes.

S i n embargo, l os nodos pueden

ser con fi gu rados por i n formación d i-

versa , pero no l l egan a generar

nueva i n formación , só l o reproducen

e l conocim ien to .

A menudo, l os i n sti tu tos y organ i-

zaci ones ded i cados a l a creaci ón

de l conocim ien to deben l l evar a ca-

bo una gesti ón que l es garan ti ce e l

fi nanci am ien to de sus proyectos ,

aunque cada vez resu l ta más abun-

dan proyectos i n teg ra l es en su cos-

to y operaci ón como es e l caso de

l as i nvesti gaci ones sobre l os efec-

tos de l cambio cl imáti co en l a sa l ud
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púb l i ca y l a movi l i d ad peri u rbana

que cen tran su i n terés en l a repro-

ducci ón de conocim ien tos en torno

a l transporte de cero em i s i ones

más que a reverti r l as causas por

l as que se tras l ada l a gen te de su

l ugar de ori gen a su traba j o y es-

cue l a .

La teoría de l as redes soci a l es

vend ría a complemen tar l as exp l i ca-

ci ones de l as redes de tras l aci ón y

l as redes soci otécn i cas .

Las redes de tras l aci ón y l as re-

des soci otécn i cas no pueden gene-

rar i n formación porque sól o

se l ecci onan sus re l aci ones con

otras redes a parti r de l os con ten i-

dos i n formati vos . En este sen ti do ,

e l aná l i s i s de l as redes soci a l es

muestra cómo éstas producen cono-

cim ien to y l o d i sem inan en otras re-

des que no sól o reproducen l a

i n formación , s i no que además son

capaces de generar sus prop i os

con ten i dos .

Son l os casos de i nsti tu tos ded i-

cados a l a producci ón más que a l a

gesti ón y l a transferenci a de cono-

cim ien to como es e l caso de l as

Matemáti cas o Actuari a , ya que

pueden desarro l l ar mode l os para e l

estud i o de cua l qu i er fenómeno, pe-

ro su vi ncu l aci ón con facu l tades y

otros i n sti tu tos está de l im i tada por

e l l engua j e de l os mode l os estad ís-

ti cos o matemáti cos más que por e l

cl ima de re l aci ones, tareas , apoyos

o i nnovaci ones que preva l ecen en

e l resto de l as un i vers i dad (Martí-

nez, García y Mej ía , 201 7) .

Las redes soci a l es poseen una

estructu ra que cen tra l a atenci ón de

l os aná l i s i s . En vi rtu d de que l as

capaci dades son i n feri ores a l os re-

cu rsos que l as redes soci a l es gene-

ran , e l estud i o de l as redes

soci a l es se ori en ta por l os patrones

de re l aci ones (García et a l . , 201 5) .

Es e l caso de l a cafi cu l tu ra que

supone una red soci a l más que una

red técn i ca de tras l aci ón u organ i-

zaci ona l soci otécn i ca . Se trata más

b i en de una empatía , comprom i so,

apoyo, emprend im ien to y sati sfac-

ci ón comparti da en tre qu i enes se

ded i can a l a ven ta de l café y sus

deri vados. Es por éste proceso que

l a cafi cu l tu ra está dom inada por l as

j efas de fam i l i a que pueden cu i dar

a sus h i j os y l os de sus compañe-

ras m ien tras e l l as ci erran una ven ta

u ofrecen un producto .
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En el caso de l a res i l i enci a de

l as redes soci a l es :

—Actores-acciones . Se trata de
un i dades i n terdepend i en tes , a
d i ferenci a de l as redes so-
ci otécn i cas o de tras l aci ón que
son depend i en tes de qu i enes
producen e l conocim ien to
(Gonzá l ez, 2004) .

En e l caso de l a cafi cu l tu ra ,
l as j efas de fam i l i a y sus uso y
costumbres de au tocu i dado de
sus h i j os y l os productos orgá-
n i cos . Son re l evan tes por su
g rado de empatía y comprom i-
so más que por su especi a l i za-
ci ón técn i ca de l a e l aboraci ón
de l café y sus deri vados.

—Enlaces . Faci l i tan l a trasferen-
ci a o fl u j o de demandas y re-
cu rsos , muy d i feren te a l as
otras redes que más a lmace-
nan l os con ten i dos previ a se-
l ecci ón y escru ti n i o de
procedenci a .

Se trata de l apoyo, l a coopera-
ci ón y l a so l i d ari dad que pre-
va l ece en tre l as j efas de
fam i l i a cafi cu l toras ya que son
éstas re l aci ones l as que per-
m i ten una dob l e funci ón como
vendedoras y cu i dadoras de
sus h i j os en l as p l azas cen tra-
l es de l os pueb l os mág i cos .

—Modelos . I n cl u ye a l os i nd i vi-
d uos , más que a l os actores o
agen tes , son en ti dades i n tu i t i-
vas de conocim ien to y saber

que marcan una pau ta de b i e-
nestar soci a l , cooperaci ón y
so l i d ari dad (García , 2007) .

S i n embargo, l a apertu ra de l as

redes soci a l es l as hace procl i ves a

l a sup l an taci ón de i den ti dad o a l

bo i cot de sus con ten i dos . En con-

secuenci a , l a teoría de l as redes de

afi l i aci ón observa a l as redes desde

l a i den ti dad de sus procesos y pro-

ductos .

Una red de afi l i aci ón no está da-

da por l a vo l un tad de l i n d i vi d uo, e l

en l ace , e l nodo o e l mode l o , n i s i-

q u i era por l a red . Es una i nstanci a

natu ra l a l a que accedemos cuando

e l eg imos un g rupo cons i derando o

no a otros g rupos.

De este modo, e l s i s tema educa-

ti vo puede ser exp l i cado desde l as

teorías de l as redes con l a fi na l i d ad

de an ti ci par escenari os de mayor

excl u s i ón o i ncl u s i ón (véase tab l a

1 ) .

No obstan te que l as redes exp l i-

can l a organ i zaci ón i n terna de l os

s i s temas educati vos , esenci a lmen te

l as I ES y l a ca l i d ad de l os procesos
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y productos académ icos, refi eren a

vari ab l es que han s i do abordadas

desde teorías ps i co l óg i cas como es

e l caso de l as represen taci ones so-

ci a l es , l a i n fl u enci a soci a l y l a moti-

vaci ón humana.

Las represen taci ones soci a l es

a l uden a l procesam ien to de i n for-

maci ón externa a l as redes. De este

modo, una red i n tercambia con ten i-

dos a parti r de l a represen taci ón

que sus actores ti enen sobre sus

en l aces, nodos, demandas y recu r-

sos (Fernández, 1 9994) .

D imens i ón Cu l tu ra Demandas Recu rsos

Redes de
tras l aci ón

Valores y normas en
torno a l a
construcci ón de l a
estab i l i d ad como
determ inan te de l a
med i aci ón i n formati va
de l os actores .

A parti r de l a
estab i l i d ad de l a red
se reproducen l os
i n tercambios de
con ten i dos .

Los actores trasfi eren
l a i n formación para
resa l tar l a tras l aci ón de
l a red .

Redes
soci otécn i ca

Los va l ores y normas
que consti tu yen a l os
actores son
preponderan tes an te
cua l qu i er otro factor.

Los actores son
i nd i vi d uos más que
agen tes de cambio ,
só l o se l ecci onan y
trasfi eren
i n formación .

Los actores só l o
emplean l a i n formación
de sus en l aces para
se l ecci onarl a con base
en cri teri os i n tu i t i vos .

Redes soci a l es

La cogn i ci ón de l os
actores es l a base
para estab l ecer l os
nodos que
con fi gu ran .

Los actores ti enen e l
encargo de produci r
i n formación con base
en sus e l ecci ones de
i den ti dad .

La i den ti dad es l a
d i vi sa pri nci pa l de
estas redes, ya que a
parti r de l a e l ecci ón de
un g rupo en re l aci ón
con otros estab l ecen
sus re l aci ones.

Tabla 1 . Dimensiones de las redes académicas

Fuente: Elaboracion Propia

Redes de
afi l i aci ón

Los actores generan
una d i nám ica de
i den ti dades y apegos
con base en l as que
estab l ecen sus
re l aci ones
producti vas .

E l apego y l a
i den ti dad son
procesos que en sí
suponen una
demanda emociona l y
afecti va para con l os
actores .

Los actores emplean su
sen ti do de apego y
estrateg i as de afi l i aci ón
como la membrecía
para estab l ecer l a
d i nám ica de l a red .
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Si l as redes poseen una repre-

sen taci ón de escasez de i n forma-

ci ón , en tonces l l evarán a cabo una

se l ecci ón fl exi b l e de l os con ten i dos

con l a fi na l i d ad de preservar a l a

red y a otras redes (Mon tero,

1 994b) .

En con traste , cuando l as repre-

sen taci ones soci a l es más b i en re-

fi eren a una abundanci a de

i n formación , en tonces se l ecci ona-

ran m inuci osamen te l os con ten i dos

hasta prop i ci ar una estab i l i d ad en

sus nodos, mayor fl u i dez en sus en-

l aces y una i den ti dad s i gn i fi cati va

que l as d i ferenci e de otras redes

(Moscovi ci , 1 961 ) .

A parti r de l as represen taci ones

soci a l es , l a i den ti dad es l l evada a

cabo como una se l ecci ón de i n for-

maci ón que determ inará l a e l ecci ón

de pertenenci a , asoci aci ón y apego

a una red (Mon tero, 1 994a) .

Ambos procesos, represen taci o-

nes soci a l es e i den ti dad g rupa l , son

esenci a l es en l a con fi gu raci ón de

l as redes de conocim ien to , pero es

a parti r de l a moti vaci ón en dónde

l os procesos cobran especi a l re l e-

vanci a .

Las redes i n formal es y formal es ,

fl exi b l es o ríg i das , son resu l tado de

sus procesos i n ternos de moti va-

ci ón . Es deci r, l as neces i dades

endógenas a l os i nd i vi d uos y l os

g rupos son factores determ inan tes

de l a formación de redes.

En ci erto modo, l a neces i dad de

sati sfacci ón , pertenenci a o recono-

cim ien to impu l sa a l os i nd i vi d uos a

formar g rupos y una vez estab l eci-

dos a con fi gu rar redes (Romero,

1 994) .

Preci samen te , son estas neces i-

dades l as que van de l i neando l a

rea l i d ad de un modo ta l q ue i n fl u-

yen en l a se l ecci ón de l a i n forma-

ci ón y en e l procesam ien to de l a

m i sma con l a fi na l i d ad de estab l e-

cer g rupos de pertenenci a (véase

tab l a 2) .

En vi rtu d de que l as teorías de

redes só l o se han en focado en l os

procesos i n ternos s i n cons i derar l os

externos , es necesari o cons i derar-

l as , para l os propós i tos de l presen-

te traba j o , como redes de

conocim ien to .
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A d i ferenci a de l as redes de

tras l aci ón , soci otécn i cas , soci a l es y

de afi l i aci ón , l as redes de conoci-

m ien to son más col aborati vas con

su en torno. Es deci r que desarro-

l l an d i scu rsos , estab l ecen debates

y consensos, así como correspon-

sab i l i d ades fren te a l a d i spon i b i l i-

d ad de l os recu rsos i n formati vos .

Las redes col aborati vas de pro-

ducci ón de conocim ien tos parten de

represen taci ones soci a l es re l a ti vas

a una d i spon i b i l i d ad de recu rsos i n-

formati vos . En l a med i da en que l os

con ten i dos son acces i b l es y proce-

sab l es , l as rede col aborati vas s i s te-

mati zan y d i funden su traba j o haci a

otras redes con l a i n tenci ón de re-

produci r e l s i s tema.

Tabla 2 . Dimensiones psicológicas de los sectores y redes académicas

Fuente: Elaboracion Propia

Dimens i ón Cu l tu ra Demandas Recu rsos

Redes de
tras l aci ón

La i n formación
ci rcundan te a l as
redes es procesada
con l a fi na l i d ad de
estab l ecer una
sín tes i s en tre l o
humano y l o
tecnol óg i co.

La i n formación
procesada de l
en torno es
determ inan te de l a
e l ecci ón de una
tecnol og ía y e l
i n tercambio con otra
red .

Las neces i dades de
l og ro son
determ inan tes de l a
asoci aci ón en tre
tecnol og ías y
humanos.

Redes
soci otécn i ca

La i n formación
cons i derada como
i nstrumen to de
persuas i ón estab l ece
una red específi ca
de conocim ien to .

Un aumen to en l a
demanda i n formati va
genera subs i d i os en
l a red .

E l subs i d i o es e l
recu rso empleado
an te un i ncremen to
de l as demandas
i n formati vas y l a
se l ecci ón en e l caso
de una d i sm i nuci ón
de l a demanda.

Redes soci a l es

El impacto de l a
i n formación
ci rcundan te en e l
presti g i o de l os
actores supone una
represen taci ón soci a l
de l a red y su
en torno.

La i n formación que
prop i ci a d i ferenci as
en tre l os actores con
respecto a l a red es
ampl i amen te
va l orada.

La i den ti dad , como
i nstrumen to de
se l ecci ón i n tu i t i va es
l a d i vi sa pri nci pa l de
l a red .

Redes de
afi l i aci ón

La i n formación es
represen tada como
un i nd i cador de una
red específi ca .

La i den ti dad es
asum ida como una
demanda de l en torno
que determ ina l a
con fi gu raci ón de una
red .

E l sen ti do de
pertenenci a y e l
apego son
determ inan tes de l a
red , sus procesos y
productos .
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La res i l i enci a de l as redes so-

ci otécn i cas más b i en es cons i dera-

da como un requerim ien to para l a

producci ón de l conocim ien to y no

un fi n en sí m i smo.

La estab i l i d ad que l as redes de

tras l aci ón buscan en l as redes de

conocim ien to es una fase previ a a

l a producci ón de saberes y conoci-

m ien tos .

Las hab i l i d ades que l as redes so-

ci a l es resa l tan como su máximo l o-

g ro , l as redes col aborati vas l as

cons i deran un requ i s i to i nheren te a

su d i nám ica de producci ón de l co-

nocim ien to .

Los nodos que l as redes soci a l es

con fi gu ran y va l oran , son asum idos

por l as redes de conocim ien to como

i nstanci as provi s i ona l es de conoci-

m ien to y saber.

La i den ti dad que estructu ra l os

procesos y l os productos de l as re-

des afi l i a ti vas son vi stas como es-

cenari os de trans i ci ón haci a e l

i n tercambio de conocim ien tos equ i-

ta ti vo en l as redes de conocim ien-

tos .

Por ú l t imo, l a cu l tu ra de l og ros y

éxi to de l as redes esg rim i das supo-

ne un én fas i s en sus competenci as ;

hab i l i d ades y conocim ien tos que

preva l ecen por sobre cua l qu i er otro

recu rso.

—Formulación: ¿Las re l aci ones
teóri cas de dependenci a en tre
l os i nd i cadores –percepci ones
de u ti l i d ad en torno a redes de
tras l aci ón , soci otécn i cas , so-
ci a l es y afi l i a ti vas– y e l cons-
tructo –cu l tu ra de redes
col aborati vas– se a j u stan a l os
datos estimados?

—Hipótesis nula: Las re l aci ones
teóri cas de dependenci a en tre
l os i nd i cadores perceptua l es y
e l constructo se a j u stan a l os
datos observados.

—Hipótesis alterna: Las re l aci o-
nes teóri cas y l os datos esti-
mados son d i feren tes .

MÉTODO.
—Diseño. Se rea l i zó un estud i o
no experimen ta l , exp l oratori o ,
trasversa l y corre l aci ona l .

—Muestra. Se l l evó a cabo una
se l ecci ón no probab i l ís ti ca de
1 58 estud i an tes , docen tes y
adm in i s trati vos de una I nsti tu-
ci ón de Educaci ón Superi or
de l Estado de Méxi co. E l cri te-
ri o de se l ecci ón fue pertenecer
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a l a Asoci aci ón de Facu l tades
y Escue l as de Con tadu ría y
Adm in i s traci ón (ANFECA) de l
área ci nco con formada por e l
Estado de Méxi co, Tl axca l a ,
More l os y Pueb l a .

—Instrumento. Se u ti l i zó l a Es-
ca l a de Percepci ón de U ti l i d ad
de Carreón (201 6) l a cua l i n-
cl u ye 1 6 reacti vos en torno a
l a med i ci ón de rasgos percep-
tua l es de tras l aci ón , soci otéc-
n i a , soci a l i zaci ón y afi l i aci ón .
Cada ítem incl uye ci nco opci o-
nes de respuestas que van
desde “nada probab l e” hasta
“muy probab l e” .

—Procedimiento . Se apl i có l a en-
cuesta en l as i n sta l aci ones de
l a un i vers i dad púb l i ca , previ a
advertenci a de que l os resu l ta-
dos de l estud i o no i n fl u i rían en
su estatus académ ico y l a ga-
ran tía de con fi denci a l i d ad de
sus datos . La i n formación fue
procesada en e l Paquete Es-
tad ísti co para Cienci as Soci a-
l es (SPSS por sus s i g l as en
i ng l és) y Aná l i s i s de Momen tos
Estructu ra l es (AMOS por sus
s i g l as en i ng l és) . Se estimó l a
con fi ab i l i d ad con e l parámetro
a l fa de Cronbach , l a adecua-
ci ón con e l estad ísti co KMO,
l a adecuaci ón con l a prueba
de Bartl e tt, l a va l i d ez con e l
aná l i s i s factori a l exp l oratori o

de componen tes pri nci pa l es y
rotaci ón varimax. Las pruebas
de a j u ste y res i d ua l con ch i
cuad rada, GFI , CFI y RMSEA.

RESULTADOS.

La con fi ab i l i d ad genera l de l i n stru-

men to (a l fa = 0 , 705) y l a cons i s ten-

ci a i n terna de l as subesca l as de

tras l aci ón (a l fa 0 , 721 ) , soci otecn ía

(a l fa = 0 , 774) , soci a l i zaci ón (a l fa =

0 , 702) y afi l i aci ón (0 , 705) evi denci a

una estructu ra de percepci ones re-

l a ti vas a l a u ti l i d ad de l as redes

(véase tab l a 3) .

Es deci r que l os actores ; docen-

tes , estud i an tes y adm in i s trati vos

cons i deran que estas cuatro d imen-

s i ones –tras l aci ón , soci otecn ía , so-

ci a l i zaci ón y afi l i aci ón– son parte

de un proceso opuesto a l i n sti tu ci o-

na l i smo académ ico –va l ores y nor-

mas deri vadas de l as pol ít i cas

educati vas–.

Por cons i gu i en te , e l mayor por-

cen ta j e de l a vari anza tota l exp l i ca-

da que corresponde a l a tras l aci ón

(38%) parece mostrar una estructu-

ra de re l aci ones col aborati vas

ori en tadas a l a optim i zaci ón de tec-
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Clave I tem M DE Al fa F1 F2 F3 F4

Subescala de percepción de
tras lación

0 , 721

TS1 En una red pod ré conocer más
tecnol og ías

1 , 25 0 , 59 0 , 732 0 , 31 4

TS2 En una red desarro l l aré más
hab i l i d ades compu taci ona l es

1 , 30 0 , 1 4 0 , 764 0 , 365

TS3 En una red tend ré más opci ones de
i n formación

1 , 45 0 , 32 0 , 789 0 , 367

TS4 En una red adqu i ri ré más
experi enci a con l as i nnovaci ones

1 , 04 0 , 46 0 , 703 0 , 378

Subescala de percepción de
socialización

0 , 774

ST1 En una red pod ré acceder a
i n formación especi a l i zada

3 , 25 0 , 92 0 , 745 0 , 31 6

ST2 En una red adqu i ri ré más
conocim ien tos avanzados

3 , 57 0 , 46 0 , 781 0 , 306

ST3 En una red mejoraré m i s
capaci dades i n formati vas

3 , 01 0 , 58 0 , 732 0 , 367

ST4 En una red tend ré más
conocim ien tos específi cos

3 , 25 0 , 68 0 , 746 0 , 378

Subescala de percepción de
socialización

0 , 702

SZ1 En una red conoceré más pares
ci en tífi cos

3 , 06 0 , 82 0 , 741 0 , 305

SZ2 En una red i n tercambiaré tecnol og ías
con col egas

3 , 94 0 , 43 0 , 71 7 0 , 31 7

SZ3 En una red comparti ré i n formación
con especi a l i s tas

3 , 25 0 , 31 0 , 71 8 0 , 384

SZ4 En una red d i scu ti ré i n formación con
doctores

3 , 50 0 , 57 0 , 71 0 0 , 395

Subescala de percepción afiliativa 0 , 705

AF1 En una red tend ré más apoyo
3 , 72 0 , 82 0 , 735 0 , 31 6

AF2 En una red conoceré e l l ado humano
de l a ci enci a

3 , 24 0 , 94 0 , 71 6 0 , 327

AF3 En una red tend ré más am istades
3 , 1 6 0 , 35 0 , 726 0 , 327

AF4 En una red conoceré a personas
responsab l es

3 , 25 0 , 21 0 , 743 0 , 369

Tabla 3 . Descriptivos , confiabilidad y validez del instrumento

Método de extracci ón : componen tes pri nci pa l es –aná l i s i s factori a l exp l oratori o con
rotaci ón varimax–. Adecuaci ón : KMO = 0, 824 , Esferi ci dad ⌠ χ2 = 246 , 21 (45g l ) p = 0 , 000⌡ .
F1 = Tras l aci ón (38% de l a vari anza tota l exp l i cada) , F2 = Soci otecn i a (26% de l a vari anza
tota l exp l i cada) , F3 = Soci a l i zaci ón (1 9% de l a vari anza tota l exp l i cada) , F4 = Afi l i aci ón
(1 7% de l a vari anza tota l exp l i cada) . Todos l os ítems i ncl uyen ci nco opci ones de respuesta 0
= nada probab l e hasta 4 = muy probab l e .

Fuente: Elaboracion Propia
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nol og ía . En e l caso de l factor so-

ci otécn i co (26%) e l porcen ta j e ex-

p l i cado muestra que l a estructu ra

de percepci ones está ori en tada por

cuesti ones técn i cas más que teóri-

cas , empero e l factor de soci a l i za-

ci ón (1 9%) y e l factor afi l i a ti vo

(1 7%) evi denci a que l a u ti l i d ad de

l as redes está también en sus as-

pectos humanos.

Las corre l aci ones en tre l os facto-

res descartan e l supuesto de mu l ti-

co l i nea l i d ad que supond ría una sol a

d imens i ón s i l as asoci aci ones fue-

sen cercanas a l a un i dad (véase ta-

b l a 4) .

Por cons i gu i en te , l os factores es-

tab l eci dos y l os i nd i cadores esg ri-

m i dos evi denci an una estructu ra de

constructos e i nd i cadores .

No obstan te , l as ba j as corre l a-

ci ones en tre i nd i cadores y cons-

tructos evi denci an l a i ncl u s i ón de

otros factores no especi fi cados n i

estimados, aunque l a estructu ra de

re l aci ones teóri cas se a j u sta a l os

datos ponderados ⌠ χ2 = 345, 24

(56g l ) p = 0 , 035; GFI = 0 , 990 ; CFI

= 0 , 975; RMSEA = 0, 000⌡

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN.

El aporte de l presen te traba j o a l

estado de l conocim ien to estri ba en

l a con fi ab i l i d ad y va l i d ez de un i ns-

trumen to que m ide l as percepci ones

de u ti l i d ad de l as redes col aborati-

vas en una I nsti tu ci ón de Educaci ón

Superi or.

Tras l aci ón Soci otecn i a Soci a l i zaci ón Afi l i aci ón

Tras l aci ón
1 , 000

Soci otecn i a
0 , 301 * 1 , 000

Soci a l i zaci ón
0 , 352* 0 , 306** 1 , 000

Afi l i aci ón
0 , 331 *** 0 , 357* 0 , 381 * 1 , 000

Tabla 4 . Correlaciones entre los factores perceptuales

Fuente: Elaboracion Propia
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Sin embargo, l a percepci ón de

u ti l i d ad es un constructo que supo-

ne expectati vas re l a ti vas a l a for-

maci ón y organ i zaci ón de g rupos no

reducti b l es a su con fi gu raci ón

–tras l aci ón , soci otecn i a , soci a l i za-

ci ón y afi l i aci ón–.

En consecuenci a , l a med i ci ón de

l as d imens i ones formati vas y orga-

n i zati vas supone otras redes ta l es

como las de emprend im ien to , i n no-

vaci ón o competi t i vi dad .

García et a l . , (201 5) demostró

que l a u ti l i d ad de l as redes está en

su fase de emprend im ien to , ya que

e l mercado, l a fi sca l i zaci ón y e l g ru-

po de referenci a i nh i ben l a percep-

ci ón de oportun i dad y capaci dad de

compra-ven ta . En este sen ti do , una

red favorece l a generaci ón de pro-

puestas y acuerdos que impu l sarán

e l emprend im ien to .

En e l presen te estud i o se de-

mostró que s i e l emprend im ien to

está determ inado por l a adopci ón

de tecnol og ías y l a aprehens i ón de

conocim ien tos específi cos y técn i-

cos , en tonces l a oportun i dad perci-

b i da estará determ inada por l os

benefi ci os esperados de pertenecer

a una red col aborati va .

García , Carreón y López (201 4)

encon traron percepci ones re l aci o-

nadas con i n tenci ones de u ti l i d ad . A

med i da que l as redes eran perci b i-

das como repos i tori os i n formati vos

se i n tens i fi caba su u ti l i d ad . En e l

con texto educati vo , una red i n ten-

ci ona l es producto de l a impl emen-

taci ón de tecnol og ías en l os

procesos y productos académ icos.

En e l presen te traba j o se encon-

traron dos d imens i ones re l aci ona-

das con l a red de i n tenci ones de

u ti l i d ad : tras l aci ón y soci otecn i a .

Ambos factores exp l i can l a red i n-

tenci ona l , ya que l a u ti l i d ad es pre-

vi a a l a i n tenci ón .

S i n embargo, l a u ti l i d ad perci b i da

a menudo está re l aci onada con l a

faci l i d ad de acceso y acci ón en una

red . García (2007) demostró que

ambas, u ti l i d ad y faci l i d ad , son de-

term i nan tes de l a aceptaci ón y

adopci ón de una red , pero en e l es-

tud i o l as redes afi l i a ti vas y soci a l i-

zadas dan por hecho e l acceso a

una red a parti r de l as emociones y

l os afectos .

Por cons i gu i en te , l a i den ti dad es-

taría desvi ncu l ada de l a u ti l i d ad en
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l a med i da en que l a primera supone

procesos improvi sados y l a segun-

da e l ecci ones raci ona l es .

En e l p l ano educati vo , l as ten-

denci as d i g i ta l es m- l earn i ng , parti-

cu l armen te en cuan to a extens i ón

de con ten i dos , abren pos i b i l i d ades

de aprend i za j e que, en e l presen te

traba j o se ha demostrado que

serían l os de tras l aci ón y soci otec-

n i a (Ch i appe, 201 6) .

Torres , I n fan te y Carri ón (201 5)

sosti enen que e l fu tu ro de l a educa-

ci ón a través de l a te l efon ía móvi l

rad i ca en e l estab l ecim ien to de s i-

nerg i as en tre d i spos i ti vos , proce-

sos , oportun i dades y capaci dades.

En ta l sen ti do , e l presen te estud i o

ha demostrado que l a tras l aci ón

(acceso a i n formación actua l i zada y

especi a l i zada) y l a soci otecn ía (pro-

cesam ien to sofi s ti cado de i n forma-

ci ón comparti da en redes)

perm i ti rán l a s i nerg i a requeri da pa-

ra e l desarro l l o educati vo a través

de p l ataformas móvi l es .

La s i nerg i a en tre tecnol og ía , ca-

paci dades y procesos educati vos a l

estar cen trada en e l m- l earn i ng es-

taría i nd i cada por hab i l i d ades ta l es

como: l a adm in i s traci ón de ob j eti-

vos , tareas y metas (López, Tamez

y Lozano, 2009) .

Es deci r que en l a educaci ón de l

fu tu ro cen trada en e l aprend i za j e a

través de d i spos i ti vos móvi l es , l a

u ti l i d ad perci b i da , i n d i cada por su

g rado de sofi s ti caci ón y soci a l i za-

ci ón determ inaría un s i s tema de

gesti ón , producci ón y transferenci a

de conocim ien to en ti empo rea l ,

con ti n uo, permanen te y actua l i zado.

En suma, l os resu l tados y l as

con tri buci ones de l presen te traba j o

a l a red cafi cu l tora l oca l cons i s-

ti rían en

a) l a formación y l a capaci taci ón
técn i ca a j efas de fam i l i as em-
prendedoras , cons i derando su
g rado empatía , comprom i so,
emprend im ien to , i n novaci ón ,
sati sfacci ón y fe l i ci dad en
cuan to a l a promoción y ven ta
de l café orgán i co;

b) l a impl emen taci ón de l a ca l i-
dad tota l en m icroempresas
ded i cadas a l a producci ón de l
café , cons i derando e l cl ima
de re l aci ones cen trado en l a
mejora con ti nua de l producto ,
en para l e l o a l estab l ecim ien to
de re l aci ones humanas so-
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ci otécn i cas ;

c) e l fi nanci am ien to de organ i za-
ci ones que estab l ezcan a l i an-
zas con I ES en torno a l a
cafi cu l tu ra o cua l qu i er otra ac-
ti vi dad producti va l oca l a
través de l m- l earn i ng .
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