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Resumen – Los estud i os organ i za-
ci ona l es muestran que e l cl ima l a-
bora l es un factor preponderan te en
l a exp l i caci ón de l as re l aci ones
col aborati vas en tre empleados y d i-
recti vos . En este sen ti do , l a vi o l en-
ci a l abora l ha s i do i den ti fi cada
como un factor adyacen te a l a for-
maci ón l abora l ya que ésta supone
con fl i ctos i n terpersona l es y de ta-
reas que i nh i ben l a producti vi dad y
competi t i vi dad . En e l marco de l cl i-
ma de re l aci ones y l a vi o l enci a l a-
bora l , e l presen te estud i o se i nserta
en l a d i scus i ón acerca de l sexi smo
como factor i nh i b i tori o de l as re l a-
ci ones producti vas . Se l l evó a cabo
una se l ecci ón no probab i l ís ti ca de
258 estud i an tes para estab l ecer l a
con fi ab i l i d ad y va l i d ez de un i nstru-
men to que pondera e l g rado de vi o-
l enci a formati va cons i derando ocho
d imens i ones de aná l i s i s . Los resu l-
tados muestran que e l factor de be-
nevol enci a es e l i n d i cador refl e j an te
de l a vi o l enci a l abora l (β = 0 , 69) ,
aunque l os parámetros de a j u ste re-
com iendan l a aceptaci ón de l a h i pó-
tes i s a l terna según l a cua l l as

re l aci ones especi fi cadas son d i fe-
ren tes a l os datos obten i dos [X2 =
1 5, 25 (2g l ) p = 0 , 000 ; GFI = 0 , 950 ;
RMR = 0, 009] . En referenci a a l a
re l aci ón en tre sexi smo benevol en te
y vi o l enci a l abora l , l os ha l l azgos
de l presen te traba j o fueron d i scu ti-
dos .

Palabras Claves – Formación ; or-
gan i zaci ón vi o l enci a ; sexi smo; be-
nevol enci a .

Abstract – Organ i zati ona l s tud i es
show that the worki ng envi ronmen t
i s an importan t factor i n exp l a i n i ng
co l l aborati ve re l a ti onsh i ps between
employees and managemen t. I n th i s
sense, workp l ace vi o l ence has been
i den ti fi ed as an ad j acen t tra i n i ng
because i t i n vo l ves i n terpersona l
con fl i cts and tasks that i nh i b i t pro-
ducti vi ty and competi t i veness . Un-
der the cl imate of re l a ti ons and
workp l ace vi o l ence, th i s study i s i n-
serted i n to the d i scuss i on abou t se-
xi sm as an i nh i b i tory factor of
producti ve re l a ti ons . I t conducted a
non random sel ecti on of 258 stu-
den ts to estab l i sh the re l i ab i l i ty and
va l i d i ty of an i n strumen t that wei ghs
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the deg ree of vi o l ence cons i deri ng
formati ve e i gh t d imens i ons of ana l y-
s i s . The resu l ts show that the factor
of benevol ence i s the refl ecti ve i nd i-
cator of workp l ace vi o l ence (β =
0 . 69) , a l though the ad j u stmen t pa-
rameters recommend the acceptan-
ce of the a l ternati ve hypothes i s that
the speci fi ed re l a ti onsh i ps are d i ffe-
ren t from the data [X2 = 1 5. 25 (2d f)
p = 0 . 000 ; GFI = 0 . 950 ; RMR =
0. 009] . Referri ng to the re l ati onsh i p
between benevol en t sexi sm and
workp l ace vi o l ence, the fi nd i ngs of
th i s study were d i scussed .

Keywords – Tra i n i ng ; organ i zati o-
na l vi o l ence; sexi sm ; benevol ence.

INTRODUCCIÓN
El presen te traba j o se i nscri be en l a

d i sci p l i na de Traba j o Soci a l , área

de estud i os de l a formación l abora l ,

i n cl u ye conceptos re l a ti vos a l a ps i-

co l og ía organ i zaci ona l como es e l

caso de l cl ima y e l l i d erazgo, l a so-

ci o l og ía de l traba j o como es e l caso

de l i n sti tu ci ona l i smo y l a economía

de l desarro l l o como es e l caso de

l a sa l ud , l a educaci ón y e l empleo.

En ta l sen ti do es que e l ob j eti vo

de l presen te estud i o es estab l ecer

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

i nstrumen to que m ide l a formación

l abora l con l a fi na l i d ad de con tratar

un mode l o para e l estud i o de l fenó-

meno en l as I nsti tu ci ones de Edu-

caci ón Superi or ( I ES) que

atravi esan por un con texto de eva-

l uaci ón , acred i taci ón y certi fi caci ón

de l a ca l i d ad de sus procesos y

productos , pero que en l ugar de a l-

canzar ta l es ob j eti vos y metas , más

b i en desarro l l an cl imas de vi o l enci a

que i nh i ben e l efecto de l i n sti tu ci o-

na l i smo educati vo y refl e j an una

cu l tu ra l abora l au tocráti ca , cen trada

en una comun i caci ón un i l a tera l , u na

moti vaci ón un i d i recci ona l y un com-

prom i so un i persona l .

Es así como el concepto de red

formati va profes i ona l , en tend i da co-

mo un con j un to de nodos cen tra l es

y peri féri cos en torno a l os cua l es

se estab l ecen re l aci ones s imétri cas

o as imétri cas de i n teracci ón . En e l

primer caso, l os nodos cen tra l es se

d i stanci an de l os nodos peri féri cos .

La brecha i n formaciona l en tre l os

nodos es exp l i cada por l a transfe-

renci a d i scon ti n ua de conocim ien to .

En e l segundo caso, l as d i ferenci as

en tre l os nodos cen tra l es y peri féri-

cos se reducen a su mín ima expre-

s i ón faci l i tando e l i n tercambio de

i n formación .

En e l ámbi to organ i zaci ona l edu-

cati vo , l a formación l abora l es e l
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proceso en torno a l cua l se espera

desarro l l ar l as competenci as que

perm i ti rán l a i n serci ón l abora l de l

estud i an te . En este sen ti do , l os

conven i os de col aboraci ón en tre

un i vers i dades y empresas están

ori en tados a a j u star l as hab i l i d ades

y conocim ien tos de l os estud i an tes

a l os requerim ien tos de l mercado

l oca l y g l oba l . E l l o supone re l aci o-

nes s imétri cas en tre l os parti ci pan-

tes ya que l a con fi anza ,

cooperaci ón , comprom i so, sati sfac-

ci ón y faci l i d ad son i nd i cadores de

una formación l abora l .

En con traste , cuando l as re l aci o-

nes as imétri cas pri van sobre l os i n-

teg ran tes de una red , l a

descon fi anza , egoísmo, i n sati sfac-

ci ón y estrés afl ora como un para-

d i gma l im i tan te de l as re l aci ones de

tareas y col aborati vas .

MARCO TEÓRICO
Redes formativas académicas

Las prob l emáti cas educati vas están

imbri cadas en e l fi nanci am ien to de

l a formación l abora l . En cuan to a l

presupuesto , l a formación l abora l

g l oba l está l i d erada por Estados

Un i dos con cerca de 1 40 m i l m i l l o-

nes de dól ares segu i do de Japón ,

Franci a y Aleman i a . En ú l timo s i ti o ,

Argen ti na y Méxi co du ran te e l pe-

ri odo que de 1 994 a 2007 (UNES-

CO, 201 0) .

S i n embargo, l a i nvers i ón desti-

nada a l a i nvesti gaci ón muestra d i-

ferenci as poco s i gn i fi cati vas en tre

Austra l i a , Corea , Ch i na , EU , Fran-

ci a y Japón . Exi sten d i ferenci as

s i gn i fi cati vas en tre e l d i nero prove-

n i en te de l a i ndustri a y e l fi nanci a-

m ien to púb l i co u otros mecan i smos

de i nvers i ón en Aleman i a , Canadá,

EU , Franci a , Corea, J apón , Méxi co,

Re i no Un i do y Sueci a (UNESCO,

201 0) .

En e l caso de l fi nanci am ien to

empresari a l , se man ti enen l as d i fe-

renci as en tre l os países , aunque se

man ti enen constan tes en e l peri odo

que va de 1 998 a 2007 en Alema-

n i a , Argen ti na , Bras i l , Canadá, Co-

rea , Ch i na , EU , España, Franci a y

Japón . En e l caso de Méxi co, se

observa un fi nanci am ien to empre-

sari a l creci en te que se dup l i có en

e l peri odo de aná l i s i s comprend i do

(UNESCO, 201 0) .

Ahora , b i en l a u ti l i zaci ón de l fi-

nanci am ien to d i spon i b l e también se

man ti ene constan te ya que de 1 998
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a 2007 l as i n sti tu ci ones y un i vers i-

dades de educaci ón superi or u ti l i za-

ron un mon to constan te que sól o en

l os casos de Ch i l e , Corea , España

y Japón han decreci do, pero en l os

casos de Bras i l , Canadá y EU se ha

i ncremen tado. En e l caso de Méxi-

co, se observa un i ncremen to sus-

tanci a l a l a m i tad de l peri odo que

term ina con una d i sm i nuci ón impor-

tan te (UNESCO, 201 0) .

No obstan te que e l fi nanci am ien-

to se ha man ten i do constan te y l a

u ti l i zaci ón de l os recu rsos se ha i n-

cremen tado y reduci do en a l gunos

casos, l as d i ferenci as en tre e l nú-

mero de i nvesti gadores es sustan-

ci a l en tre l os países ana l i zados.

EU l i dera e l g rupo con cerca de

un m i l l ón 400 m i l i n vesti gadores

m ien tras que Ch i na reg i s tró en e l

2007 e l m i smo número de i nvesti ga-

dores , pero su aumen to exponen-

ci a l denota una ba j a ca l i d ad . J apón

ocupa e l tercer s i t i o segu i do de Ale-

man i a con 600 m i l y 200 m i l respec-

ti vamen te (UNESCO, 201 0) .

En e l caso de Améri ca Lati na ;

Bras i l , Méxi co, Argen ti na y Ch i l e

ocupan l os puestos noveno, déci-

mo, undécimo y doceavo con cerca

de 1 00 m i l i n vesti gadores en l os

cuatro países . No obstan te que

hasta e l año 2007 Ch i na y EU

ten ían e l m i smo número de i nvesti-

gadores , en cuan to a l a producci ón

de artícu l os exi ste una d i ferenci a

de 200 m i l en tre ambos países . I n-

cl u so, Al eman i a y Japón equ i paran

l a producci ón de Ch i na (UNESCO,

201 0) .

Franci a , Canadá e I ta l i a ocupan

puestos i n termed i os y Bras i l es e l

país l a ti no con mayor producci ón .

Respecto a ci tas académ icas , EU

marca l a pau ta du ran te e l peri odo

de 1 997 a 2008 con respecto a l os

demás países m ien tras que Méxi co

ocupa l os ú l t imos s i ti os . A pesar de

que EU l i dera cada uno de l os ru-

bros especi fi cados, en cuan to a pa-

ten tes es notab l emen te superado

por Japón y l os países l ati nos a l-

canzan l as 50 m i l paten tes de 1 998

a 2007 . E l i n cremen to de becas ex-

p l i ca l a emergenci a de Méxi co en

cuan to a paten tes y su nu l a parti ci-

paci ón en l os demás rubros . De

2000 a 2009 e l mon te se ha tri p l i-

cado en Méxi co (UNESCO, 201 0) .

Las prob l emáti cas educati vas pa-

recen exp l i carse desde e l mon to

presupuesta l y e l fi nanci am ien to de
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l a i n vesti gaci ón en Méxi co con res-

pecto a l os países desarro l l ados .

Las d i ferenci as en tre países no só-

l o son de orden fi nanci ero , s i no

además organ i zati vo ya que Japón

con 20 m i l m i l l ones de dól ares su-

pera e l número de paten tes de EU

que i nvi erte 1 40 m i l m i l l ones de dó-

l ares , aunque l a producci ón de

artícu l os y e l número de ci tas j u sti-

fi ca ta l mon to de i nvers i ón , pero en

cuan to a i nnovaci ones tecnol óg i cas ,

J apón es un mode l o de gesti ón pa-

ra l os países emergen tes de Améri-

ca Lati na .

En efecto , e l desarro l l o educati-

vo , ci en tífi co y tecnol óg i co parece

obedecer a una l óg i ca organ i zaci o-

na l en l a que l a Red Formati va Pro-

fes i ona l y l a Vio l enci a Formati va

Organ i zaci ona l son factores que ex-

p l i carían l as d i ferenci as en tre paí-

ses que as i gnan mon tos de

i nvers i ón s im i l ares y l as s im i l i tu des

en tre países que susten tan su pro-

ducci ón desde d i feren tes mon tos

presupuesta l es y fi nanci eros .

Teoría de las redes formativas

Los marcos teóri cos que exp l i can e l

comportam ien to de l as redes de co-

nocim ien to a través de tecnol og ías

de i n formación y comun i caci ón han

estab l eci do como factores determ i-

nan tes a l os pri nci p i os va l orati vos ,

l as creenci as en torno a i n forma-

ci ón y l os pri nci p i os normati vos de

l a soci a l i zaci ón de I n ternet y l os

d i spos i ti vos e l ectrón i cos . La re l a-

ci ón en tre estas vari ab l es con res-

pecto a l comportam ien to

tecnol óg i co , ha s i do estab l eci da a

parti r de l supuesto según e l cua l

acti tu des , percepci ones e i n tenci o-

nes son med iadores de l impacto de

va l ores , creenci as y normas sobre

e l u so de un d i spos i ti vo tecnol óg i co

(véase F i gu ra 1 ) .

La Teoría de l as Redes de Cono-

cim ien to (NRT por sus s i g l as en

i ng l és) p l an tea que l as un i vers i da-

des y l as empresas son nodos de

i n tercambio de i n formación que de-

vi enen en re l aci ones producti vas a

través de sus i n tercambios de co-

nocim ien to , desarro l l o de proyectos

i n terd i sci p l i nares y fl u j os de ad i es-

tram ien tos (Aden i ke , 201 1 ) .

La i nnovaci ón , desde l a NRT, es

un efecto de l i n tercambio de i n for-

maci ón en tre l os proyectos de i n-

vesti gaci ón y tecnol og ía y l a

p l an i fi caci ón estratég i ca de l conoci-

m ien to . En ta l sen ti do , una red de

conocim ien to impl i ca l a parti ci pa-
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ci ón col aborati va de especi a l i s tas y

tecnól ogos en torno a una acti vi dad

producti va–tecnol óg i ca . Por e l l o , l a

con fi gu raci ón de una red se l l eva a

cabo a parti r de l a estructu ra orga-

n i zati va–col aborati va en tre un i vers i-

dades y sectores i ndustri a l es

(Borj as , 201 0) .

Ambos conocim ien tos , cod i fi cado

y táci to , s imbol i zan l a construcci ón

de una cu l tu ra organ i zaci ona l–l abo-

ra l –técn i ca en torno a l a cua l , l a

con fi anza resu l ta fundamen ta l . La

NRT cons i dera que de fa l tar e l fac-

tor con fi anza , l a con fi gu raci ón de

una red no pod ría l l evarse a cabo

puesto que e l aprend i za j e co l abora-

ti vo requ i ere de una d i stri buci ón de

responsab i l i d ades en donde qu i en

no s i gue l a d i nám ica l abora l o cl ima

organ i zaci ona l , es excl u i da (Cues-

ta , 201 2) .

Son tres l as teorías que emplean

a l as acti tu des como una vari ab l e

pred i ctora de l as i n tenci ones y

comportam ien tos : Teoría de l a Ac-

Figura 1 . Teoría de las redes formativas .

AFL = Acoso Formativo laboral, BFL = benevolencia Formativa Laboral, CFL =
Cosificación Formativa Laboral, DFL = Despersonalización Formativa Laboral,
EFL = Estigma Formativo Laboral, HFL = Hostigamiento Formativo Laboral, PFL =
Prejuicio Formativo Laboral, SFL = Subyugación Formativa Laboral

Fuente: Elaboración propia
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ci ón Razonada, Teoría de l a Con-

ducta P l an i fi cada y Teoría de l Pro-

cesam ien to Espon táneo.

La Teoría de l a Acci ón Razonada

sosti ene que l as acti tu des son me-

d i adoras de l efecto de l as creenci as

sobre l as i n tenci ones y l os compor-

tam ien tos . Un i ncremen to en l as

creenci as aumen ta l as d i spos i ci o-

nes haci a deci s i ones y acci ones es-

pecífi cas y de l i beradas. Se trata de

un proceso que va de l o genera l , en

cuan to a creenci as , haci a l o par-

ti cu l ar en cuan to a i n tenci ones y

acci ones. No obstan te , e l poder

pred i cti vo de l as creenci as genera-

l es está acotado por l a especi fi ci-

dad y un i d imens i ona l i d ad de l as

acti tu des . Dado que l as acti tu des

transm i ten e l efecto de l as creen-

ci as , de l im i tan sus i nd i cadores en

d i spos i ci ones probab l es de l l evarse

a cabo (Caste l y Freund l i ch , 201 0) .

La Teoría de l a Conducta Pl an i fi-

cada advi erte que e l efecto de l as

creenci as sobre e l comportam ien to

esta med i ado por acti tu des y per-

cepci ones de con tro l . An te una s i-

tuaci ón o even to con ti ngen te , l a

percepci ón de con tro l i n cremen ta

su poder pred i cti vo de l as i n tenci o-

nes y l os comportam ien tos s i y só l o

s i i n teractúa con d i spos i ci ones es-

pecífi cas . En l a med i da en que l a

percepci ón de con tro l d i sm i nuye, su

re l aci ón con l as acti tu des hace pre-

deci b l e un efecto mín imo en l as de-

ci s i ones. Necesari amen te , e l

proceso de l i berado y p l an i fi cado de

l a toma de deci s i ones e impl emen-

taci ón de estrateg i as requ i ere de

una percepci ón de con tro l cons i s te

con l as d i spos i ci ones haci a e l ob j e-

to (Castro y Marti n s , 201 0) .

La Teoría de l Procesam ien to Es-

pon táneo p l an tea a l as acti tu des

como consecuenci a de l a acti vaci ón

de experi enci as con e l ob j eto acti-

tu d i na l . Las acti tu des son asoci a-

ci ones en tre eva l uaci ones de

ob j etos . Una eva l uaci ón negati va

i ncremen ta l a d i spos i ci ón y con e l l o

l a espon tane i dad de l comporta-

m ien to (Caykoyl u , Eg ri , Havl ovi c y

Brad l ey, 201 1 ) .

La Teoría de l a Red Formati va

Profes i ona l exp l i ca l as re l aci ones

col aborati vas ori en tadas a l equ i l i-

bri o en tre demandas y recu rsos en

con textos de escasez, i n certi d um-

bre , i n segu ri dad y ri esgo. La teoría

an ti ci pa l a emergenci a de factores
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ta l es como con fi anza , comprom i so

y sati sfacci ón que a su vez determ i-

nan l a i nnovaci ón y even tua lmen te

l a fe l i ci dad organ i zaci ona l .

S i n embargo, l a teoría só l o exp l i-

ca una parte de l proceso formati vo

profes i ona l ya que en l as organ i za-

ci ones subyacen barreras que i nh i-

ben e l desarro l l o . En este sen ti do ,

ambi va l enci a y vi o l enci a organ i za-

ci ona l son externas a l a formación

l abora l .

Por cons i gu i en te , l a gesti ón de l

conocim ien to supone redes formati-

vas que i nnovan en s i tuaci ones ad-

versas y con ti ngen tes , pero también

subyacen a l os con fl i ctos y l as as i-

metrías i nheren tes a l cl ima organ i-

zaci ona l .

La Teoría de l a Vio l enci a Forma-

ti va p l an tea que l as d i ferenci as en-

tre s i s temas producti vos que

i nvi erten mon tos s im i l ares de d i nero

a sus procesos son resu l tado de l

cl ima organ i zaci ona l ; re l aci ones

as imétri cas , vi o l en tas y con fl i cti vas .

En este sen ti do , l as organ i zaci ones

se aproximan a l desequ i l i bri o en tre

l as demandas y l os recu rsos , pero

son l a i nequ i dad y l a d i screci ona l i-

dad l as que perm i ten e l a j u ste de

l as re l aci ones de tareas a l os ob j e-

ti vos d i fu sos de l as empresas.

La Teoría de l a Vio l enci a Forma-

ti va Organ i zaci ona l advi erte sobre

l a emergenci a de un cl ima organ i-

zaci ona l que se materi a l i za en d i s-

cu rsos de poder en l os que l as

d i ferenci as , con fl i ctos y desencuen-

tros son sín tomas de una gesti ón

d i screci ona l , o b i en , i n d i can una

gesti ón consensuada, pero re l ati va

a l a i n fl uenci a de l a mayoría sobre

m inorías .

La teoría an ti ci pa e l afl oram ien to

de con fl i ctos que a su exp l i carían e l

i n cremen to de creati vi dad más que

de con fi anza , l as i n i ci a ti vas y e l es-

fuerzos persona l es más que l a con-

fi anza y e l comprom i so g rupa l , así

como el pragmati smo más que l a

sati sfacci ón encam inados a l a i nno-

vaci ón , pero también haci a l a con-

form i dad .

Estudios de la formación la-
boral

Las Redes Formati vas Profes i ona-

l es (RFP) son s i s temas de i n forma-

ci ón y comun i caci ón re l a ti vas a l

desarro l l o de competenci as educa-

ti vas deri vadas de s i nerg i as i n sti tu-

ci ona l es y organ i zaci ona l es .
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Las RFP impl i can s i s temas tec-

no l óg i cos i n formati vos desde l os

que es pos i b l e constru i r una i den ti-

dad académ ica o l abora l s i empre

que l os nodos formen consensos y

corresponsab i l i d ades en torno a l a

producci ón ci en tífi ca y tecnol óg i ca .

Al depender l as RFP de l as re l a-

ci ones en tre i n sti tu ci ones y organ i-

zaci ones están expuestas a

prob l emáti cas i nheren tes a l as re l a-

ci ones col aborati vas . De este mo-

do, e l cl ima l abora l es e l factor

determ inan te de conven i os , acuer-

dos y/o consensos ori en tados a l de-

sarro l l o organ i zaci ona l ; i n dustri a l ,

ci en tífi co y tecnol óg i co , así como

de l as i nnovaci ones de l os g rupos

col aborati vos .

No obstan te que i nsti tu ci ones

educati vas y organ i zaci ones con fi-

nes de l ucro pers i gan ob j eti vos co-

munes, l a d i screpanci a en tre l a

formación l abora l responsab l e y l a

producti vi dad desvi ncu l ada de l a

susten tab i l i d ad es preponderan te

en l os desencuen tros y con fl i ctos

en tre l os actores académ icos y em-

presari a l es .

Es por e l l o que l as RFP son i ns-

trumen tos de gesti ón de conoci-

m ien tos e i nnovaci ones que

perm i tan superar l a d i screpanci a

en tre e l crecim ien to i ndustri a l y e l

desarro l l o susten tab l e .

Empero, e l fi nanci am ien to em-

presari a l q ue impu l sa l a especi a l i-

zaci ón de l conocim ien to y l a

i nnovaci ón tecnol óg i ca i ncen ti va l a

producci ón ci en tífi ca haci a l a opti-

m i zaci ón de l os recu rsos natu ra l es

y con e l l o d i sem ina una i den ti dad

l abora l con trari a a l os va l ores de

equ i dad , a l tru i smo o biosféri smo.

Se trata de re l aci ones as imétri cas

en l as que e l verticalismo , e l sexis-

mo o e l ostracismo son i nd i cadores

de un campo de poder organ i zaci o-

na l desde e l que se con tro l a l a ges-

ti ón , l a producci ón , l a ca l i d ad y l a

i nnovaci ón de l conocim ien to .

En térm inos de l as redes organ i-

zaci ona l es , convergen dos ti pos de

conocim ien to : cod i fi cado y táci to .

E l primero se refi ere a l as re l a-

ci ones producti vas en l as que l a

comun i caci ón de proced im ien tos , l a

captaci ón y e l ad i estram ien to se

encargan de impl emen tar l a m i s i ón
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y l a vi s i ón de l a organ i zaci ón en tre

l os recu rsos humanos (Cerrón ,

201 0) .

E l segundo ti po de conocim ien to ,

se arti cu l a a parti r de l i n tercambio

de proced im ien tos no escri tos en

un manua l , pero transferi dos por e l

persona l más experimen tado haci a

e l persona l de nuevo i ng reso. Se

trata de creenci as y va l ores en tor-

no a l a e j ecuci ón de tareas, l a u ti l i-

zaci ón de l equ i po técn i co y l os

proced im ien tos de producci ón–d i s-

tri buci ón (Corone l , 201 0) .

E l aná l i s i s de re l aci ones a parti r

de l os d i scu rsos de profesores i n-

sertos en un conven i o de col abora-

ci ón en tre una un i vers i dad púb l i ca y

una organ i zaci ón con fi nes de l u-

cro . E l aná l i s i s de l os s i gn i fi cados

en torno a l a red de conocim ien to

por parte de l os docen tes evi denci a

un cl ima l abora l de re l aci ones

as imétri cas . En torno a l as cua l es

l a ausenci a de l emprend im ien to

profes i ona l es un factor a cons i de-

rar par eva l uar l a efi caci a de l pro-

g rama de prácti cas profes i ona l es .

En este sen ti do , l as redes de co-

nocim ien to requ i eren de tres cond i-

ci ones para subs i s ti r: e l poder

hori zon ta l , red i s tri bu i do en tre l os

i n teg ran tes de l a red y l a carga de

responsab i l i d ad , ori en tada a todos

y cada uno de l os i n teg ran tes de l a

red . La so l uci ón a l as prob l emáti cas

posteri ores a l a con fi gu raci ón de l a

red , está en l a red m i sma. Por e l l o ,

l as deci s i ones se estab l ecen me-

d i an te un mecan i smo de i nducci ón

más que de se l ecci ón (Díaz, 201 3) .

Un factor esenci a l de l a red son

l os traductores qu i enes poseen ha-

b i l i d ades y conocim ien tos sobre l as

neces i dades de l persona l operati vo

y l os requerim ien tos de l persona l

adm in i s trati vo en torno a l a p l an i fi-

caci ón estratég i ca de l as metas

(Garga l l o , 201 0) .

S i se cons i deran l engua j es d i fe-

ren tes en tre l as neces i dades de

crecim ien to de una empresa y l a i n-

vesti gaci ón bás i ca , l os traductores

resu l tan fundamen ta l es puesto que

su formación l abora l y su experi en-

ci a teóri co–ap l i cada , son un es-

l abón en tre empresari os ,

adm in i s tradores y persona l (G i l ,

201 0) .

La au toefi caci a es una percep-

ci ón y/o una creenci a moti vada por

ensayos de aci ertos y errores per-
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sona l es o impersona l es l l evados a

cabo de l i berada o d i scu rs i vamen te .

Dado que l a au toefi caci a a l u de a l

fracaso, pero pri nci pa lmen te a l éxi-

to , aún a pesar de aque l l os ensa-

yos fa l l i d os que i nci tan a l l og ro , l a

percepci ón y creenci a de au toefi ca-

ci a se susten ta en l a consecuci ón

de ob j eti vos esperados más que en

l a competi t i vi dad , e l reconocim ien to

o e l aprend i za j e vi cari o .

S i l a au toefi caci a es un s i s tema

de percepci ones y creenci as en fo-

cada a l éxi to , en tonces e l g rupo a l

que pertenece o qu i ere pertenecer

e l agen te au toefi caz está re l aci ona-

do con e l éxi to . Deb i do a que l os

g rupos son d i versos , l a au toefi caci a

varía en funci ón de esta d i vers i dad .

Un g rupo competi t i vo atri buye éxi to

a uno de sus i n teg ran tes cuando

éste ha sobrepasado l os l og ros an-

teceden tes , que por ci erto estaban

fi j ados por e l g rupo. En este sen ti-

do , e l concepto de au toefi ci enci a

parece fehaci en temen te a j u stado a

l a i n fl uenci a de un g rupo sobre l os

ob j eti vos , e l s i s tema y l og ros de un

i nd i vi d uo (Anwar y Noru l kamar,

201 2) .

S i l a au toefi caci a es un s i s tema

de percepci ones que i ncen ti van l os

l og ros de l im i tando l as capaci dades

efi caces, l a au toefi ci enci a también

sería un s i s tema de percepci ones y

creenci as , pero a d i ferenci a de l a

au toefi caci a , éstas estarían ori en ta-

das a l a e j ecuci ón de un proced i-

m ien to o tecnol og ía . Los factores

que impu l san l a au toefi caci a serían

i dén ti cos en e l caso de l a au toefi-

ci enci a . S i l a competi t i vi dad , e l re-

conocim ien to y e l aprend i za j e

vi cari o impu l san l a au toefi caci a , en-

tonces l a au toefi ci enci a también

tend ría ese impu l so (Arnau y Mon-

tané, 201 0) .

Los estud i os ps i co l óg i cos acti tu-

d i na l es se han en focado en su con-

ceptua l i zaci ón , formación ,

acti vaci ón , acces i b i l i d ad , estructu-

ra , funci ón , pred i cci ón , cambio , i no-

cu l aci ón , i d en ti dad y ambi va l enci a .

Las acti tu des han s i do defi n i das a

parti r de d imens i ones afecti vas y

raci ona l es . Ambas d imens i ones son

e l resu l tado de experi enci as y ex-

pectati vas . Esto impl i ca su estruc-

tu ra : un i d imens i ona l o

mu l ti d imens i ona l que se con fi gu ra

en factores exógenos y endógenos.

Es deci r, cuando l as acti tu des acti-

van deci s i ones y comportam ien tos

causan un proceso peri féri co , emo-

ti vo , espon táneo, heu rísti co y ambi-
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va l en te . En con traste , cuando l as

acti tu des transm i ten l os efectos de

va l ores y creenci as sobre l as i n ten-

ci ones y acci ones, son med i adoras

endógenas de un proceso cen tra l ,

raci ona l , de l i berado, p l an i fi cado y

s i s temáti co (Berdeci a , Gonzá l ez y

Carrasqu i l l o , 201 2 ) .

Los estud i os ps i co l óg i cos han

demostrado d i ferenci as s i gn i fi cati-

vas en tre l as acti tu des haci a perso-

nas y acti tu des haci a ob j etos . Las

primeras se refi eren a estereoti pos

o atri bu tos y l as segundas se refi e-

ren a eva l uaci ones o d i spos i ci ones.

En ambas, l a ambi va l enci a es un

i nd i cador de cambio cuando i n terac-

ci onan creenci as y eva l uaci ones

formando d i spos i ci ones negati vas y

pos i ti vas haci a e l ob j eto . Los con-

fl i ctos se forman a l i n teri or de l os

componen tes formados por creen-

ci as haci a e l ob j eto . La res i s tenci a

a l a persuas i ón , es una consecuen-

ci a de l a ambi va l enci a acti tu d i na l .

S i e l en torno amenaza l a formación

y l a funci ón de l as acti tu des , éstas

adaptaran a l i n d i vi d uo an te l as con-

ti n genci as . De este modo, l as acti-

tu des poseen dos funci ones

esenci a l es : egoístas y u ti l i tari s tas

(Cardon , Gregoi re , S tevens y Pate l ,

201 3) .

E l cambio acti tu d i na l a l u de a

emociones y afectos consecuen tes

a l os actos i nd i vi d ua l es y de l os

cua l es l as personas se s i en ten res-

ponsab l es . También se trata de l a

i n fl uenci a soci a l q ue e j ercen l os

g rupos docen tes sobre l os estu-

d i an tes . O bi en , l a recepci ón de

mensa j es persuas i vos ori en tados a l

razonam ien to cen tra l , o mensa j es

persuas i vos d i ri g i dos a l a emoti vi-

dad peri féri ca . En genera l , e l s i s te-

ma acti tu d i na l es sens i b l e a l a

i nestab i l i d ad de l ob j eto y a l as va-

ri aci ones cogn i ti vas que i nci den en

l a cons i s tenci a , estab i l i d ad , pred i c-

ci ón , competenci a o mora l i d ad de l

i n d i vi d uo (Cel i k, Tu runc y Begen i r-

bas , 201 1 ) .

E l cambio cons i s ten te de acti tu-

des está re l aci onado con su estruc-

tu ra mu l ti d imens i ona l resu l tan te de

l a pres i ón mayori tari a . La d i vers i-

dad de d imens i ones impl i ca una

construcci ón cons i s ten te de l cambio

acti tu d i na l . Es deci r, l as acti tu des

asumen una funci ón de respuestas

i n terna l i zadas an te s i tuaci ones

constan tes enmarcadas por l os me-

d i os de comun i caci ón masi va

(Ch i ang , Méndez y Sánchez, 201 0) .
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El cambio acti tu d i na l esta re l a-

ci onado con e l pri nci p i o d i suas i vo

de l a i nocu l aci ón . An tes de l ataque

de mensa j es persuas i vos , se i nduce

l a percepci ón de amenazas, ri esgo

e i ncerti d umbre . En genera l , l a so-

breexpos i ci ón a mensa j es persuas i-

vos i nduce una a l ta e l aboraci ón y

con e l l o l a persuas i ón . La em i s i ón

masi va de mensa j es persuas i vos , l a

moti vaci ón y l as hab i l i d ades de ma-

ne j o consecuen tes pueden deri var

en i ndefens i ón . Es deci r, an te l a o l a

de i n formación l as personas redu-

cen su percepci ón de con tro l y ti en-

den a creer que l os even tos son

i nconmensu rab l es , impredeci b l es e

i ncon tro l ab l es . O b i en , l os i nd i vi-

d uos se forman una i den ti dad que

cons i s te en i den ti fi carse con un

g rupo adm in i s trati vo en referenci a a

un g rupo docen te . En e l proceso de

i ndefens i ón , e l i n d i vi d uo construye

e l cambio de acti tu d y su reforza-

m ien to de desesperanza. En e l pro-

ceso i den ti tari o , es e l g rupo e l que

i n fl u ye en e l cambio acti tu d i na l de

l a persona. La i ndefens i ón es un

proceso de au tova l i d aci ón o pro-

fecía au to cumpl i da En con traste ,

l a i den ti dad es una va l i d aci ón con-

vergen te de normas g rupa l es (Ch i n-

ch i l l a y Cruz, 201 0) .

La i n fl uenci a soci a l de l g rupo do-

cen te o g rupo adm in i s trati vo a l ude

a l as normas mayori tari as y a l os

pri nci p i os m inori tari os ori en tados a l

cambio acti tu d i na l . La i n fl uenci a de

l as mayorías prop i ci a l a con form i-

dad i nd i vi d ua l y l os pri nci p i os m ino-

ri tari os , e l con fl i cto y e l cambio

acti tu d i na l . Reci en temen te , e l esti l o

de l a m inoría ha resu l tado ser e l

factor de i n fl uenci a soci a l y cambio

acti tu d i na l más permanen te . Es de-

ci r, l a construcci ón de consensos

mayori tari os parece tener un efecto

efímero y l a construcci ón de d i sen-

sos parece ofrecer un cambio cons-

tan te (Díaz, Hernández y Rol dán ,

201 2) .

Los estud i os de l as acti tu des ha-

ci a e l comportam ien to se han en fo-

cado en su ambi va l enci a . Las

personas tratan de equ i l i brar l a i n-

formación favorab l e y desfavorab l e

haci a ese ob j eto d i spos i ci ona l man-

ten i endo acti tu des ambi va l en tes . Es

deci r, l os ob j etos acti tu d i na l es son

parte de l en torno en e l que se en-

cuen tran l as personas y su neces i-

dad de ordenarl o , predeci rl o y

con tro l arl o . Por e l l o , aunque e l ob-

j e to acti tu d i na l sea cons i s ten te con

sus percepci ones, va l ores y creen-

ci as , l as personas deben con trastar
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d i chos ob j etos con l os comporta-

m ien tos asoci ados a e l l os (F i ge i re-

do, Grau , G i l y García , 201 2) .

La educaci ón es un s i s tema de

redes de conocim ien to que con fi gu-

ran un ci cl o de enseñanza–aprend i-

za j e . En e l i n i ci o de l ci cl o

educati vo , l as redes de conocim ien-

to son apenas un an teproyecto . Las

estrateg i as de producci ón están

ori en tadas por un parad i gma emer-

gen te más que dom inan tes . Se trata

de l a veros im i l i tu d de teorías por-

que e l conocim ien to apenas se sus-

ten ta por i deo l og ías . La segunda

etapa de l ci cl o educati vo es l a eva-

l uaci ón por pares l a cua l cons i s te

en e l a j u ste de l os proyectos a l a

po l ít i ca de l g rupo adm in i s trati vo .

Posteri ormen te , en l a tercera etapa,

se observa l a d i fu s i ón de l conoci-

m ien to en l os espaci os académ icos

i n sti tu ci ona l es (Fuen tes , Herrero y

Graci a , 201 0) .

Los estud i os sobre redes de co-

nocim ien to advi erten que l a forma-

ci ón de g rupos y l a p l an i fi caci ón de

proyectos son tan importan tes como

la con fi anza e i den ti dad en torno a

una organ i zaci ón , i n sti tu ci ón o un i-

vers i dad (Fuen tes y Sánchez,

201 0) .

La formación de g rupos ti ene su

ori gen en l os procesos ps i co l óg i cos

soci a l es de l a categori zaci ón , com-

paraci ón , represen taci ón e i den ti-

dad soci a l en torno a l os cua l es e l

con fl i cto y e l cambio , son l os fun-

damen tos de l as redes de conoci-

m ien to (Ga l i n do y Echavarría ,

201 1 ) .

E l con fl i cto , an tecede a l cambio .

Se trata de re l aci ones as imétri cas

en tre l os i n teg ran tes de un g rupo

en referenci a a i n teg ran tes de otro

g rupo cons i derado como ajeno a

l os i n tereses comunes de un g rupo.

E l con fl i cto emerge cuando l as d i fe-

renci as en tre l os g rupos son evi-

den tes (Gonzá l ez, Sánchez y

López, 201 1 ) .

S i n embargo, e l con fl i cto emerge

en e l momen to en e l que a l guno de

l os estud i an tes trasg rede e l reg l a-

men to de prácti cas afectando l as

transferenci as de conocim ien to .

Puesto que l os docen tes–i nvesti ga-

dores son l os responsab l es de ges-

ti onar y capaci tar a l os estud i an tes

en su i nserci ón a l a m i s i ón y a l a

vi s i ón de l as organ i zaci ones, ti enen

que ve l ar por e l cumpl im i en to de l

reg l amen to y sanci onar a qu i enes
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vi o l en l as reg l as de col aboraci ón

(Hol den y Karsh , 201 0) .

Otro ti po de con fl i cto , e l re l a ti vo

a l a i nnovaci ón defi n i da como la in-

fluencia de una minoría perseveran-

te en sus acciones con la intención

de persuadir o disuadir a un grupo

administrativo . Subyace a l i n teri or

de l a organ i zaci ón ó l a un i vers i dad ,

se trata de l con fl i cto en e l que l os

estud i an tes i nvo l ucrados perci ben

un mayor aprovecham ien to de sus

capaci dades y recu rsos. Conse-

cuen temen te , demandan mayor

gesti ón y capaci taci ón para l og rar

ob j eti vos cen trados en l a i nnova-

ci ón adm in i s trati va–tecnol óg i ca (Ló-

pez y López, 201 1 ) .

Por otra parte , e l cambio es una

consecuenci a de l con fl i cto . Se trata

de un proceso en e l que l a conver-

s i ón precede a l a persuas i ón que

acti vó un con fl i cto y una acti tu d

cen tra l o peri féri ca de neces i dad de

cogn i ci ón (Mol ero , Reci o y Cuad ra-

do, 201 0) .

E l cambio acti tu d i na l en torno a l

cuesti onam ien to de convi cci ones,

a l u de a un proceso d i suas i vo en e l

que l a i n formación puede ser raci o-

na l i zada o emoti va . En e l primer ca-

so, l a neces i dad de cogn i ci ón

puede prop i ci ar una d i sonanci a en

l a que l a i n formación no concuerda

con l as expectati vas . En e l segundo

caso, l a i n formación prop i ci a emo-

ci ones que i ncremen tan l as expec-

tati vas haci a e l ob j eto

i n formaciona l–acti tu d i na l (Mora l es ,

Ari za , y Muñ i z, 201 2) .

En este sen ti do , e l cambio tam-

b i én es s i nón imo de convers i ón en

e l que l as acti tu des haci a un ob j eto

prop i ci an una mod i fi caci ón de l com-

portam ien to de l i n d i vi d uo an te e l

g rupo (Ríos , Té l l ez y Ferrer, 201 0) .

En e l caso de l as redes de cono-

cim ien to , e l con fl i cto y e l cambio

son procesos esenci a l es para en-

tender l as barreras y l as faci l i d ades

de transferenci a de l conocim ien to

en tre g rupos s imétri cos y as imétri-

cos en torno a l a i n formación de un

ob j eto , proceso, i n sti tu ci ón u orga-

n i zaci ón (Rod ríguez, Retamal , L i za-

na y Corne j o , 201 1 ) .

Los i nd i vi d uos estab l ecen cate-

gorías , comparaci ones, i d en ti dades

y represen taci ones en torno a e l l os

m i smos en re l aci ón con i n teg ran tes

de un g rupo y en referenci a con

otros i nd i vi d uos perteneci en tes de
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otros g rupos (Roj as , García y

García , 201 1 ) .

Al estab l ecer parámetros de com-

paraci ón , l os con fl i ctos a l i n teri or

de un g rupo académ ico pueden

tras l adarsea l os con fl i ctos en tre

g rupos organ i zaci ona l es . Éste es e l

primer paso para l a de l im i taci ón de

l a i den ti dad o pertenenci a a un g ru-

po (Sh rrof, Denenn y Ng , 201 1 ) .

La categori zaci ón i n tra e i n ter

g rupos, cons i s te en un con j un to de

percepci ones a l rededor de l os re-

cu rsos , hab i l i d ades y capaci dades

a l i n teri or de un g rupo en referenci a

a otro g rupo. S i l a percepci ón es e l

ordenam ien to sesgado de l os ob j e-

tos , l os g rupos y sus i nd i vi d uos ,

sesgan sus apreci aci ones a l mo-

men to de eva l uar sus actos y l as de

otros . Éste es e l caso de l sesgo de

atri buci ón en torno a l cua l , l as per-

cepci ones i nd i vi d ua l es atri buyen a

sus capaci dades l os l og ros y atri bu-

yen a l as capaci dades de otros sus

fracasos (Sobrados y Fernández,

201 0) .

Posteri or a l a categori zaci ón y

comparaci ón , subyace l a i den ti dad .

Se trata de deci s i ones de pertenen-

ci a a parti r de j u i ci os atri bu ti vos

sesgados. S i un estud i an te perci be

mayores pos i b i l i d ades de creci-

m ien to persona l en a l gún g rupo a l

que no pertenece, deci d i rá cambiar-

se o converti r sus i deas a l as de l

g rupo favoreci do. En este sen ti do ,

l a red de conocim ien to sería aque-

l l a mayormen te favoreci da por l os

j u i ci os y atri buci ones i nd i vi d ua l es .

En este pun to de l proceso de for-

maci ón de g rupo se construyen dos

ti pos de referenci a : g rupo docen te y

g rupo adm in i s trati vo (Teh , Chong ,

Yong , y Yew, 201 0) .

E l g rupo adm in i s trati vo construye

su i den ti dad subyaci endo l as capa-

ci dades de l g rupo docen te . Es de-

ci r, l a consti tu ci ón de una red de

conocim ien to no sól o se efectúa a

parti r de l as percepci ones de capa-

ci dad de l os i n teg ran tes de un g ru-

po, s i no también de l as

percepci ones de i ncapaci dad de l

g rupo docen te (Vargas y Arenas,

201 2) .

En l a med i da en que un g rupo

adm in i s trati vo sesga sus j u i ci os va-

l orati vos , tras l ada sus con fl i ctos a l

g rupo docen te . E l sesgo percepti vo

se transforma en sesgo atri bu ti vo y

term ina como sesgo se l ecti vo . Al

en focar e l sesgo en e l g rupo do-
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cen te , e l i n d i vi d uo de l g rupo adm i-

n i s trati vo construye un en tramado

de represen taci ones en torno a l

cua l se i n terpretan l as capaci dades,

l os recu rsos y l os l ím i tes de l g rupo

adm in i s trati vo en referenci a a l g ru-

po docen te (Yáñez, Arenas y Ripo l l ,

201 0) .

La represen taci ón de l as compe-

tenci as g rupa l es docen te supone

una eva l uaci ón de sus comporta-

m ien tos por parte de l i n d i vi d uo y su

g rupo docen te . Se trata de un con-

j u n to de emociones y cogn i ci ones

en torno a l as causas de l actuar de l

g rupo docen te en comparaci ón a

l as acci ones de l g rupo adm in i s trati-

vo . Es deci r, l os i nd i vi d uos só l o

qu i eren observar l os actos que con-

trad i cen a l g rupo adm in i s trati vo y

tratan de m in im i zar sus efectos en

l as deci s i ones de l as personas

(Zampetaki s y Moustaki s , 201 3) .

En l a med i da en que e l i n d i vi d uo

ti ene con tacto con e l g rupo docen-

te , i n cremen ta sus emociones y

cogn i ci ones en torno a l acci onar de l

g rupo docen te . Preci samen te , a

parti r de éstas experi enci as es po-

s i b l e i n feri r procesos acti tu d i na l es

que exp l i q uen l a excl u s i ón de l g ru-

po docen te por atri bu írse l es recu r-

sos y capaci dades d i feren tes en

comparaci ón a l g rupo adm in i s trati vo

(Yuang i on , 201 1 ) .

En d i cho proceso de excl u s i ón ,

subyace l a cons i s tenci a emoti va-

cogn i ti va-conductua l que exp l i ca ,

l as d i ferenci as en tre l os g rupos. S i

e l g rupo adm in i s trati vo excl uye a

l os i n teg ran tes de l g rupo docen te ,

en tonces habrá mostrado una a l ta

cons i s tenci a que amenaza l a con-

s i s tenci a de l g rupo adm in i s trati vo .

Por e l l o , l os i nd i vi d uos que perte-

necen a un g rupo adm in i s trati vo ,

ti enden a ver d i ferenci as s i gn i fi cati-

vas con respecto a l g rupo docen te

y sus i n teg ran tes (Vargas, 201 1 ) .

No obstan te , l a cons i s tenci a de l

g rupo adm in i s trati vo está sesgada

a l compararse con e l g rupo docen te

puesto que una i dea sesgada sól o

puede ser un pre j u i ci o más que un

argumen to (Prada, 201 3) .

En e l ámbi to de l as redes de co-

nocim ien to , l a cons i s tenci a de l g ru-

po adm in i s trati vo y e l g rupo

docen te es i ncompati b l e . Para que

una red de conocim ien to funci one ,

se requ i ere de un g rupo adm in i s tra-

ti vo que pueda en l azar sus conoci-

m ien tos con un g rupo docen te
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i n cons i s ten te en sus emociones,

cogn i ci ones y acci ones, razones

por l as cua l es , l a transferenci a de

conocim ien to de l g rupo adm in i s trati-

vo vend ría a j u sti fi car l a s i nerg i a de

l os g rupos porque subsana l a i n-

cons i s tenci a de l g rupo docen te . Es-

te proceso también puede

observarse s i e l g rupo adm in i s trati-

vo es i ncons i s ten te y e l g rupo do-

cen te es cons i s ten te (Oran tes ,

201 1 ) .

S i n embargo, l os i nd i vi d uos que

perci ben i ncons i s tenci a emoti va-

cogn i ti va-conductua l en torno a l a

producci ón de conocim ien to en su

g rupo adm in i s trati vo , term i nan m i-

g rando a l g rupo docen te puesto que

éste l es perm i ti rá un mayor creci-

m ien to persona l . Este proceso de

m ig raci ón es de orden emoti vo-cog-

n i t i vo puesto que l as emociones en

torno a l g rupo docen te , producen

avers i ón a l g rupo adm in i s trati vo ,

afi n i dad y adhes i ón a l g rupo docen-

te (Omar, 201 0) .

Los traductores , aque l l os que

cuen tan con conocim ien tos , capaci-

dades y hab i l i d ades para gesti onar

s i nerg i as en tre e l g rupo adm in i s tra-

ti vo y e l g rupo docen te , ti enden a

buscar datos que corroboren sus

gesti ones de conocim ien to . No obs-

tan te , l a i nacces i b i l i d ad a l g rupo

docen te impi de l a gesti ón de l cono-

cim ien to , l a formación de s i nerg i as

y l a transferenci a de conocim ien tos .

S i l os i nd i vi d uos ti enen acceso res-

tri n g i do a un g rupo docen te pueden

m imeti zarl o con e l g rupo adm in i s-

trati vo y caer en e l supuesto de

compati b i l i d ad natu ra l de l conoci-

m ien to tan to de l g rupo docen te co-

mo de l g rupo adm in i s trati vo . La

consecuenci a de ésta compati b i l i-

d ad será l a i nh i b i ci ón de l a red de

conocim ien to y su deven i r en co-

rrupci ón , s imu l aci ón o nepoti smo en

torno a l a producci ón y transferen-

ci a de l conocim ien to . Es deci r, u n

i ncremen to en l a i nacces i b i l i d ad a l

g rupo docen te , aumen ta l as proba-

b i l i d ades de l fracaso de prog ramas

organ i zaci ona l es , ci en tífi cos y tec-

no l óg i cos en tre e l g rupo adm in i s tra-

ti vo y e l g rupo docen te (Med i na ,

201 0) .

Los traductores , en tan to gesto-

res de l conocim ien to , son med i ado-

res de l as re l aci ones en tre

profesores y estud i an tes . Cuando e l

cl ima organ i zaci ona l en tre e l g rupo

adm in i s trati vo y e l g rupo docen te

devi ene en ambi güedad y advers i-

dad más que transparenci a y l ea l-
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tad , l os impl i cados en l as redes de

conocim ien to man ipu l an l a i n forma-

ci ón para persegu i r sus i n tereses,

l os traductores deben persuad i r a

ambos g rupos de l a i n sosten i b i l i d ad

de su re l aci ón . No es su fi ci en te con

d i agnosti car l as d i ferenci as g rupa-

l es , además es impresci nd i b l e redu-

ci r l os ri esgos y l a i ncerti d umbre

potenci ando l os benefi ci os de cada

en l ace y nodo de l a red de conoci-

m ien to (Mann i ng , 201 0) .

Ahora b i en , l a cons i s tenci a afec-

ti vo-conductua l en tre ambos g rupos

impl i ca creati vi dad l a cua l i n troduce

en una d i nám ica i nnovadora a am-

bos g rupos. Se trata de un cl ima or-

gan i zaci ona l fl exi b l e en e l que se

potenci a l i zan l as i deas en torno a l a

producci ón y transferenci a de cono-

cim ien to . Dado que l as redes de co-

nocim ien to son d i versas , en cada

en l ace o nodo es menester hetero-

gene i zar l a producci ón y transferen-

ci a de l conocim ien to . En l a med i da

en que e l cl ima organ i zaci ona l sea

b l ando, i n cremen ta l a con fi anza y l a

i den ti dad a l i n teri or de ambos g ru-

pos (Long , 201 3) .

Con fi anza e i den ti dad son e l re-

su l tado de un ti po de i n formación

persuas i va conoci da como creenci a

y e l ámbi to organ i zaci ona l en e l

que se d i funden l as creenci as es

conoci do como acti tu d haci a l a red

de conocim ien to , sus i n teg ran tes y

procesos. Un i ncremen to de l a i n-

formación re l a ti va a l a red aumen ta

l a certi d umbre , producci ón y trans-

ferenci a de conocim ien to . En con-

traste , l a d i sm i nuci ón de

i n formación i nh i be l a re l aci ón g ru-

pa l . Por cons i gu i en te , l as re l aci o-

nes col aborati vas e i nnovadoras

repercu ten en l a producti vi dad , em-

pero, e l estrés como agotam ien to ,

despersona l i zaci ón o frustraci ón

puede emerger como resu l tado de l

i n cremen to de demandas producti-

vas (G i l , 201 0) .

De este modo, l a formación l abo-

ra l está i nd i cada por con fl i ctos deri-

vados de sus g rados de

d i screci ona l i d ad organ i zati va . A me-

d i da que ésta se i n tens i fi ca , l a i ne-

qu i dad se materi a l i za en hab i tu s

monopól i cos , pero una reducci ón a

su mín ima expres i ón genera con-

sensos en l a a l ta d i recci ón (Gu i l l én ,

L l eó y Perl es , 201 1 ) .

En con traste , cuando l a d i scre-

ci ona l i d ad es patrimon i o d i scu rs i vo

de l a a l ta d i recci ón , l a persuas i ón o

l a d i suas i ón son producto de cam-
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pos monopól i cos o consensua l es .

Es deci r, l a d i screci ona l i d ad como

an teceden te de hab i tu s monopól i co

an ti ci pa l a vi o l enci a formati va ya

que suprime l a i nnovaci ón y genera

con form i dad y obed i enci a , verti ca-

l i smo, sexi smo y ostraci smo (Ca-

rreón , 201 3) .

La Vio l enci a Formati va Organ i za-

ci ona l sería e l resu l tado de l a i n te-

rre l aci ón en tre mayorías y m inorías

re l a ti vas y s impl es que a l momen to

de i nnovar aumen tan o d i sm i nuyen

su parti ci paci ón en l a construcci ón

de un cl ima organ i zaci ona l (Tayo y

Adeyem i , 201 2) .

Es así como las Redes Formati-

vas Profes i ona l es son g rupos de

poder que a l cen tra l i zar sus deci-

s i ones generan una d i s i denci a for-

mati va y con e l l o l a d i scus i ón para

e l consenso o b i en , l a u ti l i zaci ón de

l a vi o l enci a como i nstrumen to per-

suas i vo o d i suas i vo de gesti ón de l

conocim ien to y l a i nnovaci ón tec-

no l óg i ca (Carreón , 201 1 ) .

La Vio l enci a Formati va Organ i za-

ci ona l (VFO) a d i ferenci a de l a RFP

está i nd i cada por re l aci ones as imé-

tri cas e i nequ i ta ti vas en tre l os i n te-

g ran tes de l a red de conocim ien to .

De esta manera , l a gesti ón es sus-

ti tu i da por dogmas; l as l i bertades

son desp l azadas por l a d i screci ona-

l i d ad ; l as oportun i dades dan paso a

l as impos i ci ones , l as capaci dades

son reduci das a su mín ima expre-

s i ón fren te a l os paren tescos y l as

corresponsab i l i d ades son i nh i b i das

por atri buci ones de cu l pab i l i d ad .

Empero, i n vesti gaci ones más re-

ci en tes han demostrado que l a so-

ci a l i zaci ón de i n formación en l as

redes de conocim ien to d i sem ina su

efecto sobre percepci ones de u ti l i-

d ad y ri esgo, así como sobre acti tu-

des vi ncu l adas con ans i edad y

ad i cci ón a l as redes, pri nci pa l es

determ inan tes de l comportam ien to .

De este modo, e l comportam ien to

tecnol óg i co es determ inado por e l

procesam ien to de i n formación en

torno a una red de conocim ien to .

Este efecto a l ser med i ado por de-

ci s i ones de col aboraci ón i ncremen-

ta e l poder pred i cti vo de l as

creenci as sobre l as re l aci ones de

tareas e i n terpersona l es en una or-

gan i zaci ón (Aden i ke , 201 1 ) .

Por su parte , l as i n tenci ones

col aborati vas suponen acti tu des de

con fi anza , capaci dades perci b i das y
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creenci as i n formati vas que a l i n te-

rre l aci onarse determ inan l a toma de

deci s i ones favorab l e o desfavorab l e

a un g rupo de conocim ien to (Bor-

j as , 201 0) .

Empero, e l proceso de construc-

ci ón de l conocim ien to no sería facti-

b l e s i n l a formación de acti tu des de

con fi anza en l as que l os g rupos

col aborati vos d i sem inan i n forma-

ci ón que será categori zada en he-

rram ien tas de aprend i za j e o

moti vaci ón ori en tada a l l og ro de ob-

j e ti vos y metas (Cerrón , 201 0) .

En para l e l o , l as capaci dades per-

ci b i das complemen tan l a formación

de categorías de i n formación ya

que se trata de hab i l i d ad y conoci-

m ien tos en torno a l a construcci ón

de una red formati va profes i ona l

(Corone l , 201 0) .

No obstan te , a l gunos estud i os

p l an tean que l a formación l abora l y

l a construcci ón de una red son pro-

cesos d i feren tes ya que suponen

va l ores egoístas que con trad i cen

l os va l ores a l tru i s tas (Díaz, 201 3) .

Se trata de un seri e de normas g ru-

pa l es en torno a l as cua l es l os i nd i-

vi d uos son formados

profes i ona lmen te , o b i en , son ori en-

tados emociona lmen te a l forj arse

una i den ti dad (Cuesta , 201 2) . Em-

pero, es l a soci a l i zaci ón de l a i n for-

maci ón l a que determ inará e l

comportam ien to de un i nd i vi d uo en

un g rupo col aborati vo (Garga l l o ,

201 0) .

E l estado de l conocim ien to ha

exp l i cado e l rend im ien to organ i za-

ci ona l de g rupos y redes col aborati-

vas an te s i tuaci ones de escasez,

i n certi d umbre , i n segu ri dad y ri esgo.

Los i nd i vi d uos y g rupos desarro l l an

cl imas de con fi anza potenci a l i zan

su comprom i so l abora l y se aproxi-

man a l a sati sfacci ón de vi da , pero

también impl emen tan una gesti ón

creati va y procesos i nnovadores co-

mo respuesta a l a con ti ngenci a .

S i n embargo, e l mode l o esg rim i-

do por e l estado de l conocim ien to

a l suponer que l a soci a l i zaci ón de l

conocim ien to cons i s te en creenci as

genera l es de i n formación , supone

efectos genera l es en cada uno de

l os factores med i adores de su re l a-

ci ón con e l comportam ien to . Por

cons i gu i en te , l a especi fi caci ón de

l as d imens i ones de l comportam ien-

to pod ría i nd i car que exi sten otros

factores i n termed i os con respecto a

l a soci a l i zaci ón .
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Se trata de ocho i nd i cadores de l

comportam ien to tecnol óg i co l os

cua l es exp l i can l a formación de un

g rupo col aborati vo a parti r de l pro-

cesam ien to de i n formación .

En e l caso de l a con fi anza , e l

comportam ien to tecnol óg i co está i n-

d i cado por re l aci ones col aborati vas

en l as que l os benefi ci os no serían

en funci ón de costos , s i no más b i en

deri vados de una i n terdependenci a

a l momen to de l l evar a cabo una ta-

rea determ inada (G i l , 201 0) . Es de-

ci r, l a formación l abora l q ue supone

e l u so i n tens i vo de tecnol og ías de-

vi ene de re l aci ones s imétri cas que

un g rupo estab l ece para d i s tri bu i r

l as hab i l i d ades y d i sem inar l os co-

nocim ien tos . Se trata de re l aci ones

comprometi das ya que s i un i n te-

g ran te no desarro l l a l as competen-

ci as l abora l es , en tonces será

excl u i do de un g rupo que ha esta-

b l eci do una cu l tu ra de a l ta ca l i d ad

producti va (Long , 201 0) . En este

sen ti do , l a co l aboraci ón es e l resu l-

tad de ob j eti vos comparti dos , m ien-

tras que e l i n d i vi d ua l i smo sería un

efecto de l s i s tema de metas que

prem ia e l esfuerzo persona l (Man-

n i ng , 201 0) .

En e l caso de l a cooperaci ón , a

d i ferenci a de l a s impl e co l aboraci ón

normati va , e l comportam ien to tec-

no l óg i co supone hab i l i d ades y co-

nocim ien tos especi a l i zados para e l

cumpl im i en to de propós i tos . Es por

e l l o que l os g rupos se ven ori l l ados

a estab l ecer re l aci ones cooperati-

vas ya que e l g rupo m i smo debe i n-

tercambiar i n formación , procesar

estrateg i as o impl emen tar técn i cas

que suponen e l apoyo con ti nuo en-

tre sus i n teg ran tes (Med i na , 201 0) .

S i n embargo, otro i nd i cador de l

comportam ien to tecnol óg i co es l a

empatía en tre sus i n teg ran tes ya

que e l traba j o i n tens i vo y l a conse-

cuci ón de ob j eti vos o e l cumpl i-

m i en to de metas impl i ca re l aci ones

afecti vas y emociona l es para redu-

ci r l o con fl i ctos persona l es a l a au-

senci a de comun i caci ón (Omar,

201 0) .

Respecto a l a so l i d ari dad , a d i fe-

renci a de l a co l aboraci ón o l a coo-

peraci ón , supone l a formación

l abora l con base en l a d i nám ica de

equ i pos col aborati vos a l i n teri or de

l a red de conocim ien to . M ien tras

que l a co l aboraci ón y l a coopera-

ci ón están determ inadas por va l o-
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res soci a l es , l a so l i d ari dad va más

a l l á de l os pri nci p i os normati vos o

va l orati vos que unen a l os g rupos,

se trata de una conci enci a de esca-

sez e i ncerti d umbre que perm i te an-

ti ci par s i tuaci ones de desabasto

comparti endo l os recu rsos (Oran-

tes , 201 1 ) .

En consecuenci a , l a propens i ón

a l fu tu ro es e l resu l tado de conduc-

tas so l i d ari as que an ti ci pan escena-

ri os de ri esgo. En efecto , l os

g rupos col aborati vos son moti vados

por estrateg i as de prevenci ón y

afron tam ien to an te s i tuaci ones des-

favorab l es a l os g rupos con l os que

comparten ob j eti vos y metas (Pra-

da , 201 3) .

Por ú l t imo, e l i n d i cador por exce-

l enci a de l comportam ien to tecnol ó-

g i co es e l emprend im ien to o

espíri tu d i s i den te . En efecto , e l u so

de una tecnol og ía y más aún l a for-

maci ón de redes col aborati vas no

tend rían sen ti do s i só l o se pers i-

gu i eran gananci as a corto o med i a-

no p l azo. La formación l abora l

cons i s te en an ti ci par escenari os de

escasez, ri esgo e i ncerti d umbre pa-

ra e l cua l l os g rupos de conoci-

m ien to forman redes que en

esenci a son emprendedoras , d i s i-

den tes de l as s i tuaci ones que se

aveci nan o l as catástrofes que se

esperan (Vargas, 201 1 ) .

La especi fi caci ón de re l aci ones

p l an tea que l a vi o l enci a formati va

organ i zaci ona l está i nd i cada por

ocho factores re l a ti vos a l pre j u i ci o ,

despersona l i zaci ón , benevol enci a ,

hosti gam ien to , subyugaci ón , cos i fi-

caci ón , esti gma y acoso que con-

forman un cl ima de re l aci ones y de

tareas en l os que afl oran d i scu rsos

que reducen l os méri tos de l os i nd i-

vi d uos y ena l tecen l as d i ferenci as

en tre l os g rupos.

MODELO DE FORMACIÓN LA-
BORAL

Formulación

¿Cuál es son l os e j es y l as trayecto-

ri as de l as d imens i ones de l a for-

maci ón l abora l exp l i cadas en l os

marcos teóri cos , conceptua l es y

empíri cos que an ti ci parían escena-

ri os de vi o l enci a l abora l en un con-

texto de I ES con redes formati vas y

procesos i nsti tu ci ona l es , estructu ra-

dos , raci ona l es , de l i berados, p l an i-

fi cados y s i s temáti cos

desfavorab l es a l a formación de ta-

l en tos , pero favorab l es a l a forma-

ci ón de ag resores?
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Hipótesis nula

Las teorías de l as redes de cono-

cim ien to , acci ón razonada, conduc-

ta p l an i fi cada , procesam ien to

espon táneo, formación l abora l y

vi o l enci a formati va a l exp l i car que:

1 ) e l fenómeno de l as d i ferenci as

en tre l íderes y empleados deri va de

l as as imetrías en tre l as demandas

de l en torno con respecto a l os re-

cu rsos y l as capaci dades i n ternas

de l a organ i zaci ón ; 2 ) prop i ci a l a

emergenci a de víctimas y vi ctima-

ri os ci rcunscri tos a cl imas de re l a-

ci ones de vi o l enci a , ci cl os de

ag res i ón y círcu l os de excl u s i ón

que; 3) favorece a qu i enes asumen

un ro l au tori tari o , u na comun i caci ón

un i l a tera l , u na moti vaci ón un i d i rec-

ci ona l y un comprom i so un i persona l

con respecto a qu i enes son vícti-

mas por asum i r un ro l co l aborati vo ,

una comun i caci ón b i l a tera l , u na

moti vaci ón b i d i recci ona l y un com-

Figura 2 . H ipótes i s de estud io.

AFL = Acoso Formati vo l abora l , BFL = benevol enci a Formati va Labora l , CFL =
Cosi fi caci ón Formati va Labora l , DFL = Despersona l i zaci ón Formati va Labora l ,
EFL = Esti gma Formati vo Labora l , HFL = Hosti gam ien to Formati vo Labora l , PFL =
Pre j u i ci o Formati vo Labora l , SFL = Subyugaci ón Formati va Labora l

Fuente: Elaboración propia
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prom i so col ecti vo . Por cons i gu i en te ,

l os marcos teóri cos , conceptua l es y

empíri cos a l predeci r escenari os de

vi o l enci a formati va l abora l exp l i-

carán y an ti ci parán un con texto de

vi o l enci a a l i n teri or de l a I ES de es-

tud i o que se a j u stará a l as observa-

ci ones empíri cas en l a i n sti tu ci ón

académ ica (véase F i gu ra 2) .

Hipótesis alterna

No obstan te que e l estado de l co-

nocim ien to ha exp l i cado, an ti ci pado

y predeci do un escenari o de as i-

metrías y con fron taci ones en tre per-

fi l es y ro l es de víctimas y

vi ctimari os , l as i n terre l aci ones en tre

l os actores ; adm in i s trati vos , docen-

tes y estud i an tes más b i en obede-

cen a una construcci ón parti cu l ar

de sus d i ferenci as y s im i l i tu des . Por

cons i gu i en te , l as teorías enunci a-

das no a l canzarán a exp l i car l as

parti cu l ari dades de l fenómeno de l a

formación l abora l n i en su d imen-

s i ón negati va como es e l caso de l a

vi o l enci a n i en su d imens i ón pos i ti-

va como es e l caso de l a coopera-

ci ón ya que, más b i en se gestarán

re l aci ones comple j as que ub i can en

ambos pol os a l os actores en co-

men to.

MÉTODO
Diseño

Se l l evó a cabo un estud i o exp l ora-

tori o , transversa l de corte cua l i ta ti-

vo y cuan ti ta ti vo .

Muestra

Se rea l i zó una se l ecci ón no proba-

b i l ís ti ca de 258 estud i an tes de una

un i vers i dad púb l i ca . E l cri teri o de

se l ecci ón fue pertenecer a l s i s tema

de prácti cas y servi ci o soci a l en or-

gan i zaci ona l es e i nsti tu ci ones con y

s i n fi nes de l ucro de l mun i ci p i o de

Ch imal huacán , Estado de Méxi co.

Instrumento

Se u ti l i zó l a Esca l a de Vio l enci a

Formati va Organ i zaci ona l de Ca-

rreón (201 4) l a cua l i n cl u ye 32 ase-

veraci ones en torno a pre j u i ci o ,

despersona l i zaci ón , benevol enci a ,

hosti gam ien to , subyugaci ón , cos i fi-

caci ón , esti gma y acoso con ci nco

opci ones de respuesta que van

desde “no se parece a m i s i tuaci ón ”

hasta “se parece mucho a m i s i tua-

ci ón ” (véase tab l a 1 ) .

Procedimiento

Se en trevi s taron y encuestaron a

l os parti ci pan tes en l as i n sta l aci o-

nes de l a un i vers i dad . Se l es i n-
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Factor Defin i ción Reactivos Opciones

Acoso Grado de persecuci ón a
i nd i vi d uos o g rupos a l os que
se l es cu l pab i l i za por l os
resu l tados de l a organ i zaci ón .

29 a 32 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Benevolencia Grado de con fi nam ien to de
i nd i vi d uos o g rupos perci b i dos
como vu l nerab l es , marg i nados
o excl u i dos en e l en torno
l abora l .

9 a1 2 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Cosi fi cación Grado de m in im i zaci ón de l os
l og ros de i nd i vi d uos o g rupos
que col aboran en un m i smo
proceso l abora l .

21 a 24 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Despersonal i zación Grado de i nd i ferenci a haci a
i nd i vi d uos o g rupos que
parti ci pan en un m i smo
proceso col aborati vo .

5 a 8 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Estigma Grado de atri buci ón de
causa l i d ad a i nd i vi d uos o
g rupos a l os que se l es asoci a
e l emen tos negati vos o
desfavorab l es a l a
organ i zaci ón .

35 a 28 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Hostigamien to Grado de d i scu rsos y acci ones
d i ri g i das a i nd i vi d uos o g rupos
que parti ci pan en un m i smo
n i ve l co l aborati vo .

1 3 a 1 6 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Preju icio Grado de atri buci ones de
cu l pab i l i d ad haci a i nd i vi d uos o
g rupos ori en tados por l a
con fi anza y comprom i so
d i ri g i dos a l a sati sfacci ón ,
i n novaci ón y fe l i ci dad .

1 a 4 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Subyugación Grado de desconocim ien to de
l os meri tos de un i nd i vi d uo o
g rupo que parti ci pa en un
m i smo proyecto co l aborati vo .

1 7 a 20 0 = no se parece a m i
s i tuaci ón , 1 = se parece muy
poco a m i s i tuaci ón , 2 = se
parece poco a m i s i tuaci ón , 3
= se parece en a l go a m i
s i tuaci ón , 4 = se parece
much ís imo a m i s i tuaci ón

Tabla 1 . Operacional i zación de vari ables .

Fuente: Elaboración propia
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formó que l os resu l tados de l a i n-

vesti gaci ón no afectarían n i pos i t i va

n i negati vamen te su s i tuaci ón es-

co l ar. Se l es p i d i ó que con testaran

honestamen te a l as pregun tas y

aseveraci ones. Se l es i nvi tó a que

consu l taran l os resu l tados en e l i n-

forme fi na l de l g rupo de i nvesti ga-

ci ón . Los datos fueron procesados

en e l Paquete Estad ísti co para

Cienci as Soci a l es (SPSS por sus s i-

g l as en i ng l és) y e l Software de

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) en

sus vers i ones 1 0 y 6 . 0

Aná l i s i s . Se u ti l i zaron l os pará-

metros de cu rtos i s , a l fa de Cron-

bach , coefi ci en tes KMO, prueba de

Bartl e tt, pesos factori a l es , corre l a-

ci ones de Pearson , covari anzas

“ph i ” , pesos “beta” y “gama” , así co-

mo índ i ces de a j u ste y res i d ua l es a

fi n de con trastar e l mode l o de re l a-

ci ones especi fi cadas con l os datos

observados.

Normal i dad . E l va l or cu rtos i s cer-

cano a l a un i dad fue asum ido como

evi denci a de d i stri buci ón normal de

l as respuestas de encuestados con

respecto a l as aseveraci ones que

m iden l as vari ab l es de l estud i o en

un i nstrumen to con opci ones de

respuesta y n i ve l es de med i ci ón i n-

terva l ar.

Va l i d ez. Los coefi ci en tes KMO

superi ores a 0 , 600 y l a prueba de

Bartl e tt con n i ve l e de s i gn i fi canci a

menor a 0 , 050 fueron asum idas co-

mo evi denci a de corre l aci ones pro-

ducto momen to que faci l i taron e l

aná l i s i s factori a l exp l oratori o de

componen tes pri nci pa l es con rota-

ci ón varimax. Posteri ormen te , l os

pesos factori a l es superi ores a

0 , 300 fueron cons i derados como

evi denci as de l a maxim i zaci ón de

vari anza en cuan to a l os factores

deri vados de l aná l i s i s exp l oratori o .

Los porcen ta j es de vari anza exp l i-

cada superi ores a 0 , 20 fueron asu-

m i dos como evi denci a de

aceptaci ón de l a h i pótes i s nu l a .

Con fi ab i l i d ad . E l va l or a l fa de

Cronbach superi or a 0 , 70 fue asu-

m i do como su fi ci en te para demos-

trar l a cons i s tenci a i n terna de l os

i nd i cadores con respecto a l a esca-

l a genera l y l as subesca l as parti-

cu l ares . La corre l aci ón producto

momen to superi or a 0 , 90 fue cons i-

derada como una evi denci a de col i-

nea l i d ad y mu l ti co l i nea l i d ad l as
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cua l es s i gn i fi can que l os ítems son

s im i l ares en cuan to a sus con ten i-

dos .

Corre l aci ón . Los va l ores r de

Pearson cercanos a l a un i dad y a l

cero fueron descartados de poste-

ri ores aná l i s i s ya que s i gn i fi can re-

l aci ones col i nea l es o espu ri as . En

cambio , aque l l os va l ores superi ores

a 0 , 30 e i n feri ores a 0 , 90 fueron

asum idos como evi denci as de re l a-

ci ones de dependenci a .

Covari anza . Los va l ores “ph i ” en-

tre 0 , 30 y 0 , 90 fueron i den ti fi cados

como evi denci as de re l aci ones de

dependenci a para e l caso de vari a-

b l es categóri cas o en combi naci ón

con vari ab l es con ti n uas .

Estructu ra . Los va l ores “beta” en-

tre vari ab l es exógenas y endógenas

en tre 0 , 30 y 0 , 90 fueron asum idas

como evi denci a de re l aci ones de

dependenci a . De l m i smo modo, l os

va l ores “gamma” en tre vari ab l es

endógenas cercanos a cero o a l a

un i dad fueron descartados de pos-

teri ores aná l i s i s .

Aj u ste . E l Índ i ce de Bondad de

Aj uste (GFI por sus s i g l as en

i ng l és) cercano a l a un i dad fue asu-

m i do como evi denci a de a j u ste y

aceptaci ón de l a h i pótes i s nu l a . Por

e l con trari o , l os va l ores i n feri ores a

0 , 975 fueron cons i derados como

evi denci a de rechazo de l a h i póte-

s i s nu l a y aceptaci ón de l a h i póte-

s i s a l terna .

Res i dua l . Los va l ores cercanos a

cero fueron asum idos como evi den-

ci a de a j u ste en tre l as re l aci ones

especi fi cadas y l os datos obten i dos ,

por cons i gu i en te , se aceptó l a h i pó-

tes i s nu l a de a j u ste en tre ambos

model os . En con traste , l os va l ores

superi ores a 0 , 007 fueron cons i de-

rados como evi denci a de rechazo

de l a h i pótes i s nu l a .

RESULTADOS

La tab l a 2 muestra va l ores cu rtos i s

cercanos a l cero que fueron i n ter-

pretados como prerrequ i s i tos para

e l aná l i s i s mu l ti vari ab l e . Es deci r, e l

i n strumen to en térm inos genera l es

parece d i stri bu i rse en momen tos

que pueden ser corre l aci onados en-

tre sí y por e l l o son recomendab l es

l as estimaci ones de va l i d ez y con-

fi ab i l i d ad .

La tab l a 2 muestra corre l aci ones

mayores a 0 , 300 e i n feri ores a
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Reactivo M DE A F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

R1 Mi superior reconoce mis
méritos personales

3,05 0,28 0,721 0,391

R2 Mi superior ignora mis
atributos físicos

3,46 0,30 0,725 0,403

R3 Mi superior ignora mis
colaboración

3,08 0,56 0,749 0,506

R4 Mi superior reconoce mi
capacidad

3,04 0,1 8 0,793 0,624

R5 El sexo opuesto admira mis
atributos físicos

2,94 0,25 0,703 0,405

R6 El sexo opuesto reconoce mi
abnegación

2,48 0,39 0,794 0,571

R7 El sexo opuesto ignora mi
colaboración

2,04 0,47 0,791 0,682

R8 El sexo opuesto admira mi
aporte al equipo

2,39 0,1 8 0,739 0,732

R9 Mi superior enaltece mi
belleza física

3,01 0,26 0,729 0,51 6

R1 0 Mi superior ridicul iza mis
atributos físicos

3,82 0,04 0,740 0,663

R11 Mi superior enfatiza mi
intel igencia

3,26 0,47 0,730 0,782

R1 2 Mi superior acentúa mis
aportes

3,57 0,37 0,751 0,305

R1 3 El sexo opuesto admira mis
ideas

2,83 0,31 0,792 0,61 4

R1 4 El sexo opuesto ridicul iza mis
críticas

2,79 0,51 0,749 0,725

R1 5 El sexo opuesto debate mis
errores

2,57 0,47 0,751 0,365

R1 6 El sexo opuesto discute mi
belleza física

2,93 0,44 0,757 0,465

R1 7 Mi superior considera que
soy imprescindible

3,05 0,36 0,758 0,725

R1 8 Mi superior asume que debo
ser sexy

3,1 7 0,25 0,726 0,321

R1 9 Mi superior considera que
soy capaz

3,08 0,1 8 0,761 0,425

R20 Mi superior asume que soy
intel igente

3,46 0,59 0,783 0,537

R21 El sexo opuesto admira mi
cuerpo

2,70 0,92 0,749 0,395

R22 El sexo opuesto alaga mi
belleza física

2,63 0,06 0,746 0,461

R23 El sexo opuesto invade mi
privacidad sentimental

2,81 0,21 0,71 6 0,537

R24 El sexo opuesto está al
pendiente de mis relaciones
amorosas

2,69 0,46 0,751 0,657

R25 Mi superior habla mal del
sexo opuesto

3,05 0,58 0,753 0,457

R26 Mi superior considera que el
sexo opuesto debe quedarse
en casa

3,94 0,48 0,759 0,521

R27 Mi superior dice que el sexo
opuesto debe ser mantenido

3,1 7 0,88 0,751 0,678

R28 Mi superior señala que el
sexo opuesto debe cuidar a
los hijos

3,26 0,61 0,759 0,789

Tabla 2 . Descripti vos , val i dez y confi abi l i dad del i nstrumento.
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0 , 900 l as cua l es se estab l eci eron

como el umbra l requeri do para i n-

terpretar l a va l i d ez de constructo . A

pesar de que e l aná l i s i s de compo-

nen tes pri nci pa l es con rotaci ón va-

rimax d i stri buyó l os pesos

factori a l es en ocho d imens i ones,

l os porcen ta j es de vari anza exp l i ca-

da seña l an que sól o cuatro cumplen

con e l m ín imo i nd i spensab l e para e l

con traste de h i pótes i s y l a acepta-

ci ón de l a j u ste en tre l as re l aci ones

especi fi cadas y l os datos obten i dos .

De este modo l os factores de

acoso, benevol enci a , cos i fi caci ón y

despersona l i zaci ón exp l i can e l 86%

de l a vari anza tota l . En e l caso de l

acoso se con fi gu ró con l os reacti-

vos 1 a 4 exp l i cando e l 23% de l a

vari anza , l a benevol enci a i ncl u yó

l os ítems 5 a 8 y exp l i có e l 22% de

l a vari anza , l a cos i fi caci ón fue esta-

b l eci da por l os i nd i cadores 9 a 1 2 y

obtuvo e l 21 % de vari anza exp l i ca-

da . Por ú l t imo, l a despersona l i za-

ci ón fue i nd i cada por l os sín tomas

1 3 a 1 6 y obtuvo e l 20% de l a va-

ri anza .

La tab l a 3 muestra l as corre l a-

ci ones en tre l os ocho factores en

l as que es pos i b l e observar su n i ve l

de s i gn i fi canci a , pero con va l ores

de re l aci ones asoci ati vas cercanas

a l cero e i n terpretab l es como espu-

ri as por su corre l aci ón con otros

factores no especi fi cados.

R29 El sexo opuesto puede lograr
los objetivos sin mi ayuda

2,88 0,38 0,759 0,567

R30 El sexo opuesto requiere de
mi colaboración para
alcanzar las metas

2,71 0,31 0,741 0,624

R31 El sexo opuesto tendría otros
propósitos sin mi ayuda

2,68 0,64 0,746 0,736

R32 El sexo opuesto tendría los
mismos méritos sin mi apoyo

2,90 0,48 0,784 0,351

Reactivo M DE A F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Método de extracci ón : e j es pri nci pa l es , rotaci ón promax. Adecuaci ón y
Esferi ci dad ⌠ X2 = 323 , 45 (35g l ) p = 0 , 000 ; KMO = 0, 778⌡ M = Med ia , DE =
desvi aci ón Estándar, A = Al fa de Crombach qu i tando e l va l or de l ítem . F1 = Acoso
(23% de l a vari anza) , F2 = Benevol enci a (22% de l a vari anza) , F3 = Cosi fi caci ón
(21 % de l a vari anza) , F4 = Despersona l i zaci ón (20% de l a vari anza) , F5 =
Esti gma (6% de l a vari anza) , F6 = Hosti gam ien to (4% de l a vari anza) , F7 =
Pre j u i ci o (3% de l a vari anza) , F8 = Subyugaci ón (1 % de l a vari anza) . Todos l os
ítems se responden con a l guna de ci nco opci ones: desde 0 = no se parece
mucho a m i s i tuaci ón hasta 4 = se parece mucho a m i s i tuaci ón

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
(Continuación)
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El primer factor re l a ti vo a l acoso

l abora se asoci ó s i gn i fi cati vamen te

con l a subyugaci ón (r = 0 , 678 ; p =

0 , 001 ) . A med i da que l a vi o l enci a

formati va se materi a l i za como aco-

so también se i n tens i fi ca en cuan to

a l con fi nam ien to de l a víctima.

No obstan te , l a benevol enci a l a-

bora l a l re l aci onarse con l a desper-

sona l i zaci ón y con e l esti gma (r =

0 , 629 y r = 0 , 493 ambos con p =

0 , 001 ) parece i nd i car que un au-

men to en l os comen tari os que atri-

buyen a l sexo opuesto una funci ón

l abora l en re l aci ón a un pos i ci ona-

m ien to en l a fam i l i a está vi ncu l ado

con un i ncremen to en l a i nd i feren-

ci a de sus méri tos y l a as i gnaci ón

de atri bu tos genera l es a su ro l fa-

m i l i ar, l abora l o soci a l .

Por su parte , l a corre l aci ón en tre

l a cos i fi caci ón y e l pre j u i ci o (r =

0 , 453 ; p = 0 , 001 ) advi erten sobre

l as re l aci ones l abora l es en l as que

l os sexos son cons i derados i nstru-

men tos en torno a l l og ro de ob j eti-

vos que se asoci an con ro l es de

género.

Por ú l t imo, l a despersona l i zaci ón

con e l hosti gam ien to (r = 0 , 546 ; p =

0 , 001 ) parece evi denci ar un proce-

so en e l que e l desconocim ien to de

capaci dades y meri tos l abora l es es-

taría asoci ado a l ena l tecim ien to de

atri bu tos fís i cos .

A parti r de l as corre l aci ones es-

g rim i das se especi fi có un mode l o

refl e j an te de l a vi o l enci a formati va

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

F1 1 ,000

F2 0,292** 1 ,000

F3 0,293** 0,284* 1 ,000

F4 0,294* 0,629*** 0,263* 1 ,000

F5 0,283** 0,493*** 0,1 23* 0,1 25* 1 ,000

F6 0,202** 0,21 4* 0,1 24* 0,546*** 0,1 36* 1 ,000

F7 0,1 81 * 0,1 26* 0,453*** 0,1 94* 0,1 37** 0,231 * 1 ,000

F8 0,678*** 0,11 5** 0,263* 0,1 75* 0,1 47** 0,236* 0,1 36* 1 ,000

N ive l de s i gn i fi canci a : * = 0 , 05 ; ** = 0 , 01 ; *** = 0 , 001

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Correlación en tre factores .
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organ i zaci ona l . Los ocho factores

va l i d ados en l os que l a benevol en-

ci a es e l i n d i cador más refl e j an te (β

= 0 , 69) , evi denci an l a vi o l enci a for-

mati va en l a i n sti tu ci ón donde se

l l evó a cabo e l estud i o parece estar

i nd i cada por un d i scu rso d i suas i vo

de l a equ i dad y e l consenso (véase

F i gu ra 3) .

S i n embargo, e l parámetro de

a j u ste y res i d ua l [X2 = 1 5 , 25 (2g l ) p

= 0 , 000 ; GFI = 0 , 950 ; RMR = 0, 009]

determ inaron e l rechazo de l a h i pó-

tes i s nu l a .

Es ci erto que l a benevol enci a es

un sín toma preponderan te de l a

vi o l enci a formati va , pero l os ocho

i nd i cadores que deb i eran exp l i ci tar-

l a no corresponden con l as res-

puestas a l os ítems que m iden cada

una de sus d imens i ones.

DISCUSIÓN

El presen te estud i o ha estab l eci do

como i nd i cador preponderan te de l a

vi o l enci a formati va a l a benevol en-

ci a . A parti r de esta re l aci ón refl e-

j an te se i n fi ere que en l a muestra

de estud i o se gesta un d i scu rso re-

l a ti vo a l ena l tecim ien to de l a abne-

Figura 3. Modelo estructural .

Fuente: Elaboración propia
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gaci ón y l a atenci ón como atri bu tos

genera l es de l as víctimas en su

proceso de formación l abora l .

S i n embargo, en e l estud i o de

Carreón (201 4) l a vi o l enci a soci a l

fue i nd i cada por un sexi smo hosti l

en e l que l a i den ti dad de género

mascu l i na i nh i bía e l desarro l l o de l a

i den ti dad de género femen i na .

Por e l con trari o , en e l presen te

estud i o l a i den ti dad de género pare-

ce ser una cond i ci ón sobre l a cua l

se gestan d i scu rsos benevol en tes

que con fi nan l a funci ón de l a i den ti-

dad femen i na a l cu i dado y atenci ón

de l g rupo l abora l o equ i po de traba-

j o .

E l aporte de l presen te estud i o a l

estado de l conocim ien to estri ba en

que e l cl ima organ i zaci ona l a l ser

cons i derado como un factor deter-

m i nan te de l as re l aci ones i n terper-

sona l es y l as re l aci ones de tareas,

pod ría estar con formado por una

vi o l enci a formati va .

Empero, es necesari o exp l orar

l as d imens i ones de l cl ima organ i za-

ci ona l ya que l a vi o l enci a l abora l es

só l o un aspecto de l as re l aci ones

que se pueden l l egar a estab l ecer

en tre l os empleados y d i recti vos .

Es ci erto que l a benevol enci a ex-

p l i caría l a ausenci a de un sexi smo

hosti l en l as organ i zaci ones y an ti-

ci paría e l hosti gam ien to o e l acoso

l abora l , pero su porcen ta j e de va-

ri anza exp l i cada en e l cl ima l abora l

sería menor ya que l as organ i zaci o-

nes están en focadas a responder a

l as demandas l abora l es más que a

observar l as re l aci ones equ i ta ti vas

y l i bres de vi o l enci a en tre sus ta-

l en tos .

CONCLUSIÓN

La formación l abora l , en tend i da co-

mo un proceso de as imetría en tre

l os ta l en tos y l íderes , i n cl u ye ocho

factores re l a ti vos a l pre j u i ci o , des-

persona l i zaci ón , benevol enci a , hos-

ti gam ien to , subyugaci ón ,

cos i fi caci ón , esti gma y acoso, l os

cua l es a l i n teractuar exp l i can e l

proceso de des i nsti tu ci ona l i zaci ón y

despersona l i zaci ón que es a l a vez

susti tu i do por un ci cl o de vi o l enci a

y un ci rcu l o de ag res i ón , l os cua l es

i nh i ben l a formación l abora l q ue e l

mercado l abora l requ i ere o espera

de l as i n sti tu ci ones académ icas ,

aunque e l ti po de estud i o no expe-
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rimen ta l y exp l oratori o , e l t i po de

se l ecci ón muestra l no probab i l ís ti ca

e i n tenci ona l , así como el ti po de

aná l i s i s factori a l exp l oratori o con

rotaci ón promax l im i tan l os resu l ta-

dos a l con texto y a l a muestra de

estud i o .

Es menester l l evar a cabo una

extens i ón de l estud i o en con textos

y muestras d i feren tes con l a fi na l i-

dad de estab l ecer l os determ inan-

tes más pred i cti vos de l a vi o l enci a

o l a co l aboraci ón l abora l , para e l l o

es necesari o rea l i zar un estud i o

cuas i pre o cuas i experimen ta l con

una se l ecci ón muestra l estrati fi ca-

da , a l eatori a y represen tati va de l as

I ES en e l con texto de l a eva l uaci ón ,

acred i taci ón y certi fi caci ón de sus

procesos.
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