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RESUMEN
Grosso modo, se explican las redes de conocimiento a partir de una red 

neuronal en la que se establecen grados de aprendizaje, considerando las 
diferencias entre la capa de entrada, la capa intermedia u oculta y la capa de 
salida. Se realizó un estudio no experimental, transversal y exploratorio con 
una selección no probabilística de 300 estudiantes, directivos y docentes 
de una universidad pública del centro de México. Los resultados muestran 
una asimetría factorial de una unidad de capa de entrada para tres unida
des de capa de salida, lo que sugiere que existe un grado significativo de 
aprendizaje en torno a la red de conocimiento. Sin embargo, existen áreas 
de oportunidad alrededor de la capa oculta, ya que sus unidades revelan un 
procesamiento de la información que reduce la incertidumbre de la capa de 
entrada y amplifica el conocimiento de la capa de salida.
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RESUMEN
Roughly speaking, knowledge networks are explained from a neural ne

twork in which degrees of learning are established, considering the differen
ces between the input layer, the intermediate or hidden layer and the output 
layer. A non-experimental, cross-sectional and exploratory study was carried 
out with a non-probabilistic selection of 300 students, managers and tea
chers from a public university in central Mexico. The results show a factorial 
asymmetry of one input layer unit for three output layer units, suggesting 
that there is a significant degree of learning around the knowledge network. 
However, there are areas of opportunity around the hidden layer, since its 
units reveal information processing that reduces the uncertainty of the input 
layer and amplifies the knowledge of the output layer.
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ESTUDIOS 
Y ENSAYOS

INTRODUCCIÓN

Hasta mayo de 2022 la pandemia ha llevado al confinamiento y dis- 
tanciamiento de las personas, si bien las campañas de inmunización 
han logrado vacunar a la mayoría de docentes, estudiantes y adminis
trativos, las redes de conocimiento se distinguen más por el distan- 
ciamiento y el confinamiento que por la interrelación (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2022). En este escenario, la gestión de la 
producción y transferencia del conocimiento ha pasado del aula tradi
cional al aula virtual sin una transición encaminada a generar nuevas 
categorías que permitan comprender el impacto de la pandemia en la 
enseñanza y el aprendizaje.

El objetivo de este trabajo se basa en el análisis de las re
laciones neuronales (aprendizaje de conocimientos y habi
lidades) en torno al desarrollo organizacional en adminis
tradores, docentes y estudiantes de una universidad pública 
del Estado de México.

El objetivo de este trabajo se basa en el análisis de las relaciones neu
ronales (aprendizaje de conocimientos y habilidades) en torno al de
sarrollo organizacional en administradores, docentes y estudiantes de 
una universidad pública del Estado de México.

¿Existen diferencias significativas entre la literatura de 2019 a 2022 
relacionada con las redes de conocimiento con respecto a los análisis 
y discusiones de este trabajo?

Las premisas que guían este trabajo sugieren: La pandemia obligó 
a docentes, estudiantes y trabajadores de la educación a pasar del 
aula tradicional al aula virtual sin un proyecto de gestión, producción 
y transferencia de información que permitiera la creación de nuevas 
categorías de análisis y discusión para anticipar escenarios de riesgo 
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y propiciar ambientes de enseñanza y aprendizaje preventivos para el 
autocuidado o la adherencia al tratamiento.

TEORÍA DE LA RED DE CONOCIMIENTO

El análisis de la globalización, el neoliberalismo y el desarrollo puede 
realizarse desde la perspectiva de la complejidad, como quiera que 
ésta suponga; entropía y negentropía en torno a la información cir
cundante de flujos económico-financieros, formas de regímenes es
tatales y de gobierno, o estilos de vida (Acar y Acar, 2014). Desde la 
perspectiva de la complejidad, la unilateralidad y verticalidad de la 
toma de decisiones se complementa con una propuesta bidireccional 
y horizontal de gestión del conocimiento para el emprendimiento y la 
innovación (Anicijevic, 2013).

Sin embargo, las ciencias económico administrativas han comenza
do a construir un corpus teórico para explicar la incidencia de los segui
dores en los líderes a partir de la autorregulación -equilibrio entre las 
demandas externas y los recursos internos-, la disipación -emergencia 
de los recursos internos frente a las demandas externas-, la adapta
ción -optimización de recursos internos frente a demandas externas-, 
dinámica -innovación de recursos frente a demandas externas- y com
plejidad -equilibrio de emergencia, optimización e innovación- (Omo- 
tayo y Adenike, 2013). Desde esta perspectiva de complejidad, los em
pleados a través de los climas de relación desarrollan la empatía, el 
compromiso y la satisfacción necesarios para posibilitar el equilibrio 
entre las demandas externas y los recursos internos, complementan
do los reconocimientos, incentivos o aumentos que les otorgan sus 
líderes, para lograr objetivos y metas, realizando las tareas necesarias 
(García et al., 2016). Desde la teoría general de sistemas, la toma de 
decisiones incluye niveles de organización que van desde estructuras 
desarmadas, dinámicas simples, autómatas cibernéticos, organizacio
nes complejas, organismos genéticos, discursos teológicos, lenguajes 
simbólicos, interacciones sociales y perspectivas emergentes.

Por tanto, se asume la complejidad de los sistemas económicos, po
líticos y sociales como estructuras observables en su historicidad, au- 
toorganización y capitales. Desde el pensamiento de la complejidad 
de los sistemas, la globalización económico-financiera supone el estu
dio de los fenómenos a partir del análisis de las discontinuidades y re
gularidades a través de interfaces delimitadas o desplegadas de con
juntos o categorías en relación con agentes o actores, sus símbolos y 
significados. En consecuencia, la globalización, el neoliberalismo y el 
desarrollo son instancias percibidas que aluden a procesos antagóni
cos a partir de los cuales es posible observar discrepancias y vacíos de 
información en los discursos de los actores.

Sin embargo, el enfoque de sistemas complejos implica el análisis de 
sistemas autorregulados, sistemas emergentes, adaptativos y dinámi- 
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cos. La globalización produce información que determina la estructu
ra, los objetivos y los cambios en las organizaciones. Son sus talentos 
los que responden con la optimización de los recursos en función de 
las demandas. El desequilibrio entre los requerimientos del mercado o 
del Estado, las organizaciones generan conocimientos y procesos cir
cunscritos a los discursos (Quintero et al., 2016).

Precisamente en torno a los símbolos y significados que construyen 
las culturas organizacionales, los lenguajes y códigos configuran siste
mas complejos, ya que en organizaciones sin debate y consenso, mu
chas veces soslayan los avances científicos y tecnológicos.

Tal dinamismo evidencia otro tipo de sistemas en los que la informa
ción es debidamente procesada de acuerdo a las demandas externas 
y recursos internos de la organización, sin embargo cuando quienes 
toman decisiones en las organizaciones ignoran los aportes de otros 
departamentos, entonces el sistema organizacional se simplifica.

La teoría de los sistemas complejos postula el desarrollo organiza- 
cional como el resultado de un proceso dialéctico en el que la inte
rrelación entre sistemas autorreguladores, adaptativos y dinámicos 
configura organizaciones complejas.

A partir de la tipología y dialéctica de las organizaciones, la globali
zación es un contexto en el que las estructuras adquieren un valor de 
desarrollo. En consecuencia, las organizaciones han podido ajustar sus 
recursos e innovaciones a la institucionalidad del Estado y la racionali
dad del mercado (Saansongu y Ngutor, 2012).

En otras palabras, las políticas públicas y los principios de minimiza- 
ción de costos y maximización de ganancias conviven con las estruc
turas y fases organizativas planteadas.

Precisamente, la teoría de los sistemas complejos explica los signifi
cados que los actores producen y materializan en oportunidades, ha
bilidades y conocimientos a través de formas de organización y estilos 
de vida que no solo incrementan su capital humano o social, sino que 
también resalta la importancia del clima de relaciones dentro de las 
empresas e instituciones (Vázquez et al., 2016).

En el ámbito institucional, la teoría del desarrollo organizacional sos
tiene que existen cuatro dimensiones en torno a la gestión del cono
cimiento. Estos son la especificación de funciones, la composición in
tersectorial, los canales participativos y la transparencia en la gestión 
(Hernández y Valencia, 2016).

Si la teoría de los sistemas complejos destaca el surgimiento de es
tructuras disipativas y adaptativas, la teoría del desarrollo organiza
cional muestra que tales estructuras están en función de la cultura y la 
gestión institucional y laboral (Robles et al., 2016).

De esta forma, la evidencia del desarrollo organizacional se debe a 
la conformación de una estructura de gestión basada en los valores y 
normas establecidas en la institución o empresa.
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Son estas normas y valores, tanto autocráticos como democráti- 
co-participativos, los que generan una dinámica de innovación y cam
bio dentro de las organizaciones del sector público y privado.

Por tanto, a medida que las estructuras se disipan y se adaptan a 
las contingencias externas y a las innovaciones propias de las organi
zaciones, precisan sus funciones, lineamientos y procesos, así como 
canales de persuasión y motivación para generar un clima de empatía, 
compromiso y satisfacción (Mendoza et al., 2016).

En cambio, cuando las estructuras se mantienen sin cambios emer
gentes o sistemáticos, generan un desarrollo organizacional cuestio
nable por la discrecionalidad y lentitud de sus procesos y estrategias 
(Sales et al., 2016).

El desarrollo organizacional se refleja en las redes de conocimiento 
en general y las redes neuronales en particular, ya que esto implica 
un proceso de formación permanente inherente a los cambios e inno
vaciones de las organizaciones como respuestas consensuadas a las 
demandas del mercado o lineamientos del Estado.

El desarrollo organizacional se refleja en las redes de cono
cimiento en general y las redes neuronales en particular, ya 
que esto implica un proceso de formación permanente in
herente a los cambios e innovaciones de las organizaciones 
como respuestas consensuadas a las demandas del mercado 
o lineamientos del Estado.

ESTUDIOS DE REDES DE CONOCIMIENTO

Los estudios de desarrollo organizacional han mostrado el impacto 
de las políticas de fomento empresarial en el emprendimiento y la in
novación como indicadores de la gestión de redes de conocimiento 
y conocimiento. Carreón et al., (2017) realizaron un estudio con cafi- 
cultores en el que establecieron una relación directa, positiva y signi
ficativa entre la cooperación del conocimiento con el manejo de pro
ductos innovadores enfocados en el aroma del café. En este trabajo, la 
empatía y compromiso de los caficultores permitió una gestión de su 
producto enfocada en la confianza del microcrédito.

Sin embargo, la ciencia del desarrollo organizacional ha demostra
do que, en el campo de la salud ocupacional, la gestión de las redes 
de conocimiento está determinada por las capacidades individuales 
más que por la formación de grupos colaborativos. García et al., (2017) 
establecieron un modelo en el que demostraron el efecto directo, po
sitivo y significativo de las percepciones de riesgo, indicador de clima 
de tarea, sobre la conducta de autocuidado, indicador de salud ocupa- 
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cional, factor de clima laboral.
De esta forma, los estudios de desarrollo organizacional han es

tablecido que las capacidades individuales son el resultado de un 
habitus o conjunto de disposiciones a favor de objetivos, tareas y 
metas. Pérez et al. (2017) encontraron como determinantes del ha
bitus a factores externos a las organizaciones, como es el caso de los 
ámbitos instruccionales -grupos de estudio- y las redes académicas 
-grupos colaborativos-. En la medida en que se intensificaba el clima 
de tareas en forma de esferas y redes de saberes, aumentaba el habi
tus o disposición favorable.

En resumen, la ciencia del desarrollo organizacional ha demostrado 
que el equilibrio entre las demandas externas y los recursos internos 
en las organizaciones está determinado por factores entrópicos cen
trados en el clima de relación que afectan el clima de tarea, el clima de 
apoyo y el clima de innovación, pero también la ciencia del desarrollo 
organizacional ha observado la incidencia de factores neguentrópicos 
como el microfinanciamiento, las capacidades y el habitus que buscan 
compensar el desequilibrio entre demandas y recursos.

MODELAMIENTO DE LA RED DE CONOCIMIENTO

Precisamente, el estudio de las redes de conocimiento, señalado por 
su grado de aprendizaje neuronal -capacidades y habitus-, permitirá 
anticipar escenarios de entropía y negentropía que revelan la com
plejidad de las organizaciones ante las contingencias de su entorno. 
En el caso específico de las instituciones de educación superior, con
sideradas como sistemas abiertos determinados por el desequilibrio 
y equilibrio entre las demandas externas y los recursos internos, el es
tudio de sus redes de conocimiento y aprendizaje neuronal permitirá 
reorientar la calidad de sus procesos.

En el caso específico de las instituciones de educación su
perior, consideradas como sistemas abiertos determinados 
por el desequilibrio y equilibrio entre las demandas exter
nas y los recursos internos, el estudio de sus redes de co
nocimiento y aprendizaje neuronal permitirá reorientar la 
calidad de sus procesos.

Tal diagnóstico debe hacerse en docentes, administradores y estu
diantes al considerar sus capacidades -habilidades y conocimientos- el 
activo intangible más importante de los recursos internos de una or
ganización. En este sentido, se asume que los talentos y líderes de una 
organización son portadores de capacidades, pero esencialmente de 
climas de relación que revierten los desequilibrios observados en sus
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climas de tarea, climas de innovación y climas de apoyo.
Cuáles son las redes de conocimiento -aprendizaje neuronal indica

do por 1) especificación de funciones, 2) composición intersectorial, 
3) canales de participación y 4) transparencia de gestión- en torno al 
desarrollo organizacional en administradores, docentes y estudian
tes de una universidad pública del Estado de México. Dado que los 
administradores, docentes y estudiantes se encuentran inmersos en 
un desarrollo organizacional centrado en la autorregulación, la di
sipación, la adaptación, la dinámica y la complejidad, entonces sus 
redes de conocimiento (aprendizaje neuronal) se ajustarán a las ca
pas intermedias con respecto a las capas de entrada y salida ya que, 
en esta institución de educación superior pública, la calidad de los 
procesos -eficiencia- es su principal ventaja competitiva, soslayando 
la eficiencia -logro de objetivos y metas- y la eficacia -difusión de 
la información- beneficios de logro. En este sentido, las relaciones 
entre los indicadores de aprendizaje neuronal: a) especificación de 
funciones, b) composición intersectorial, c) canales de participación 
y d) transparencia en la gestión, permitirán establecer el grado de 
complejidad de la organización ante una contingencia de demandas 
externas y escasez de recursos internos.

Cuáles son las redes de conocimiento -aprendizaje neuronal 
indicado por 1) especificación de funciones, 2) composición 
intersectorial, 3) canales de participación y 4) transparencia 
de gestión- en torno al desarrollo organizacional en admi
nistradores, docentes y estudiantes de una universidad pú
blica del Estado de México.

De esta forma, la gestión del conocimiento centrada en la produc
ción más que en la reproducción se reorientará hacia un escenario fac
tible de promoción del aprendizaje neuronal.

A pesar de que la universidad pública tiene un desarrollo organiza- 
cional centrado en la autorregulación, la disipación, la adaptación, la 
dinámica y la complejidad, sus redes de conocimiento (aprendizaje 
neuronal) se diferencian de las capas intermedias (calidad de sus pro
cesos o eficiencia e innovación), las capas de entrada (emprender sus 
procesos ) y capas de salida (logro de objetivos, tareas y metas o efica
cia, así como difusión de beneficios, ganancias y ganancias o eficacia). 
En otras palabras, un bajo aprendizaje neuronal: i) especificación de 
funciones, ii) composición intersectorial, iii) canales de participación y 
iii) transparencia en la gestión, revelaría y anticiparía un desequilibrio 
entre las demandas externas contingentes y la escasez de recursos in
ternos. Esto supone una gestión enfocada en algún tipo de liderazgo 
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que reconduzca la organización, delineando la comunicación asertiva 
y la motivación tanto extrínseca como intrínseca.

MÉTODO

Diseño. Se realizó un estudio no experimental, transversal y explo
ratorio.

Muestra. Se realizó una selección no probabilística de 300 estu
diantes, administrativos y académicos pertenecientes a una univer
sidad pública.

Instrumento. Se utilizó la Escala de Desarrollo Organizacional de 
García et al., (2016), la cual incluye 16 ítems correspondientes a cua
tro dimensiones relacionadas con 1) especificación de funciones, 2) 
composición intersectorial, 3) canales de participación y 4) transpa
rencia en la gestión. Cada ítem incluye cinco opciones de respuesta 
que van desde 0 = totalmente en desacuerdo hasta 4 = totalmente 
de acuerdo.

Procedimiento. Se garantizó por escrito la confidencialidad de los 
resultados y se informó a los encuestados que los resultados no afec
tarían su estatus académico. La encuesta se aplicó en el vestíbulo de 
la universidad y la información se procesó en el Paquete Estadísti
co para Ciencias Sociales (SPSS) versión 23.0. Se estimaron media, 
desviación estándar, prueba de Bartlett, KMO y pesos factoriales, así 
como redes neuronales.

Análisis. A diferencia de los modelos de regresión en los que las re
laciones de dependencia asumen normalidad, homocedasticidad y 
correlación, las redes neuronales se establecen mediante algoritmos 
flexibles que estiman las posibles relaciones entrantes respecto de las 
posibles relaciones salientes, pero a partir de las posibles relaciones 
ocultas. En el caso de la estimación multicapa, las redes neuronales 
ponderan la estructura en función del número de unidades incluidas 
en las capas entrantes, ocultas y salientes. De esta forma, las redes 
neuronales relacionadas con el desarrollo organizacional explican la 
entrada y salida de información referente a la especificación de fun
ciones, composición intersectorial, canales de participación y transpa
rencia de gestión. Es una estructura en la que es posible deducir el 
tratamiento y asimilación de la información considerando la sinapsis.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la adecuación y esfericidad [ KMO = 0.796; \2 = 
505.397 (120df) p = 0.000 J lo que permitió estimar el análisis factorial el 
cual arrojó cuatro factores relacionados con especificación de funciones 
(51% de la varianza total explicada), composición intersectorial (15% de 
la varianza total explicada), participación canales (9% de la varianza total 
explicada) y transparencia de gestión (6% de la varianza total explicada).
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Tabla 1. Descripciones de instrumentos

R M DE F1 F2 F3 F4

Subescala de especificación de función

r1
En la universidad todos tienen una función

,859específica

r2
Las funciones están debidamente 
especificadas en la universidad.

1.17 2,151 -.610

r3
En la universidad todos se especializan 
en algo.
La formación está debidamente

1.40 .563 ,884

r4 especificada 
en la universidad.

2.80 1,864 ,723

Subescala de Composición Intersectorial

r5
Las metas suponen una red de saberes 
en la universidad

.53 ,681 ,908

r6
En la universidad los objetivos implican 
grupos colaborativos 2.00 1,259 -.807

r7
Los logros de la universidad son mérito de la

2,397 ,892
cultura gerencial
En la universidad los méritos son el

r8 resultado
del trabajo en grupo
Subescala de Canales Participativos

1.53 1,383 -.441

r9
Los objetivos de la universidad obligan al 
esfuerzo conjunto

En la universidad, los méritos son el

2.80 2,140 -.296

r10 resultado 
de la cooperación.

3.47 1,795 ,590

r11
Los objetivos suelen generarse a partir de 
las iniciativas de todos

1.97 1,752 -.328

r12
En la universidad los logros se traducen en 
propuestas conjuntas

2.27 1,112 ,300

Subescala de transparencia de gestión

r13
En la universidad, los logros se traducen 
en informes gerenciales

3.30 1,291 -.971

r14
La gestión del conocimiento se traduce 
en responsabilidad

2.00 1,640 -.404

r15
Las opiniones de todos indican 
corresponsabilidad en la universidad

3.07 1,461 -.724

r16
La corresponsabilidad es el resultado 
de acuerdos entre todos

1.93 1,639 ,781

Fuente: Elaborado con datos del estudio. Método de extracción. Com
ponentes principales (rotación varimax), fitness y esfericidad [ KMO = 
0,796; x2 = 505,397 (120 gl ) p = 0,000 J. F1 = Especificación y funcio- 
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nes (51% de la varianza total explicada), F2 = Composición intersecto
rial (15% de la varianza total explicada), F3 = Canales de participación 
(9% de la varianza total explicada) y F4 = Transparencia de gestión (6 
% de la varianza total explicada).

Las redes neuronales incluyeron tres factores relacionados con la Es
pecificación de Funciones, la Composición Intergrupal y los Canales 
de Participación como determinantes de la Transparencia en la Ges
tión. La estructura de la red se configuró con 20 unidades de entrada, 
doce unidades ocultas y nueve unidades de salida (Figura 1).

Figura 1 . Redes neuronales
Fuente: Elaborado con datos del estudio
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La red de saberes (aprendizaje neuronal) en torno al desarrollo orga
nizacional se explica por la especificación de funciones que, asociadas 
a la intersectorialidad y los canales participativos, determinan la ges
tión del conocimiento, sin embargo el porcentaje de error supera el 
60% de las relaciones posibles.

DISCUSIÓN

La contribución de este artículo al estado del conocimiento sobre de
sarrollo organizacional radica en: 1) la confiabilidad y validez para medir 
cuatro indicadores -especificación de funciones, composición intersec
torial, canales participativos y transparencia de gestión- del aprendizaje 
neuronal, factor red del conocimiento; 2) el establecimiento de redes 
neuronales o aprendizaje organizacional a partir de tres capas de en
trada -empatía, confianza, compromiso, emprendimiento-, intermedia 
-innovación, eficiencia- y salida -eficiencia y eficacia-.

Sin embargo, el diseño exploratorio del estudio y la selección de la 
muestra no probabilística limitan los resultados a la muestra de estu
diantes, directivos y docentes encuestados. Se recomienda un estudio 
correlacional con una selección probabilística para extender los hallaz
gos a una población. En cuanto a la técnica de análisis de información 
conocida como redes neuronales o aprendizaje organizacional, se re
comienda el uso de la técnica de minería de datos para establecer los 
nodos de aprendizaje según organizaciones y contingencias estructu
radas, semiestructuradas o caóticas. Previo al uso de la minería de da
tos, se recomienda la técnica Delphi para la codificación de información 
relacionada con las dimensiones complejas de la organización, como 
recursos, activos y talentos intangibles. En cuanto a los estudios de de
sarrollo organizacional en los que se establecieron las microfinanzas, 
las capacidades y el habitus como ejemplos de la complejidad orga
nizacional en sus modos de autorregulación, disipación, adaptación y 
dinámica, es necesario vincularlos con indicadores de redes de conoci
miento (aprendizaje neuronal) para anticipar escenarios de conflicto en 
el entorno laboral de la institución. En cuanto a la teoría del desarrollo 
organizacional, es necesario profundizar en una taxonomía que permita 
reconceptualizar las fases de la complejidad organizacional -autorregu
lación, disipación, adaptación y dinámica- con las dimensiones del am
biente de trabajo -clima de tareas, metas, innovaciones, etc., apoyos-, así 
como con los indicadores de redes de conocimiento -aprendizaje neu
ronal: especificación de funciones, composición intersectorial, canales 
participativos y transparencia de gestión-. El desarrollo organizacional, 
limitado a la gestión de redes de conocimiento en las universidades pú
blicas, consiste en una estructura de funciones específicas, de participa
ción intersectorial y comunicativa a partir de la cual se anticipan esce
narios de transparencia en la gestión de oportunidades y capacidades.
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El desarrollo organizacional, limitado a la gestión de redes 
de conocimiento en las universidades públicas, consiste en 
una estructura de funciones específicas, de participación in
tersectorial y comunicativa a partir de la cual se anticipan 
escenarios de transparencia en la gestión de oportunidades 
y capacidades.

Sin embargo, en el estudio de García et al., (2016) es posible notar 
que la gestión del conocimiento no se realiza desde la formación de 
redes sino desde esferas de gobernanza. A diferencia de las redes que 
implican entradas, procesos y salidas de información, las esferas de co
nocimiento son estructuras disuasorias históricas para la propaganda 
y la publicidad del mercado. En este sentido, los objetivos y metas de 
los ámbitos no se ajustan a lineamientos políticos o exigencias econó
micas, sino a sentimientos de comunidad, pertenencia a los lugares y 
apego a los contextos. En el presente estudio se evidencian redes de 
conocimiento circunscritas a participaciones reducidas a funciones de 
suma cero o ganar-ganar. Futuras investigaciones podrían comparar 
redes con esferas para establecer un desarrollo organizacional acorde 
a ambas estructuras. La complejidad de ambas redes involucra la me
dición e interpretación de símbolos de poder e influencia, significados 
de costos y ganancias, y significados marginales de decisiones desti
nadas a predecir escenarios de gestión del conocimiento, innovación 
de procesos y cambios en las relaciones de tareas.

CONCLUSIÓN

El objetivo de este trabajo fue establecer redes de conocimiento 
frente a la pandemia en una universidad pública del centro de México. 
Los resultados sugieren el no rechazo de la hipótesis sobre el contras
te de la estructura teórica de las redes de conocimiento en la literatura 
de 2019 a 2022 con respecto a las observaciones, análisis y discusio
nes del presente estudio. Se sugiere la inclusión de nuevas categorías 
para explicar las asimetrías entre el aula tradicional y el aula virtual a 
partir de las ventajas competitivas de los actores educativos ante la 
crisis sanitaria y económica. Las políticas de gestión de la producción 
y transferencia del conocimiento podrían orientarse hacia la inteligen
cia emocional de las partes involucradas para explicar la transición fa
llida de la enseñanza y el aprendizaje centrados en el docente versus 
el modelo de autogestión del conocimiento.
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