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Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación fue analizar los cambios en las redes de confianza técnica 

de los Asistentes Técnicos Agropecuarios (ATA), después de un proceso de gestión y difusión de 

una cultura del riesgo agroclimático durante un periodo de dos años en los departamentos 

Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca, Colombia. Se realizaron entrevistas a los ATA, en 

dos momentos de observación: al inicio (2015) y al finalizar la intervención del proyecto modelos 

de adaptación y prevención agroclimática (2017). El análisis de redes sociales se utilizó como 

herramienta de análisis y de intervención, esta permitió identificar la estructura de la red y los 

actores con mayor cobertura de difusión de la información en los departamentos. La intervención 

del proyecto MAPA provocó cambios estructurales en las redes de confianza técnica de los ATA 

y su percepción sobre la importancia del tema del riesgo agroclimático en la prestación de los 

servicios de extensión. En Cundinamarca y La Guajira los ATA disminuyeron el tamaño de su red 

(p< 0.05), sin embargo, el indicador de intermediación aumentó de forma significativa (p< 0.05). 

Se concluye que, al intervenir en las redes de confianza de los asistentes técnicos agropecuarios, 

mediante el diseño de una estrategia comunicativa y la identificación de actores clave para difundir 

el tema de riesgo agroclimático; se favoreció a una mayor vinculación, el acceso, intercambio y 

alcance de la información. 
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conocimiento. 
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Introducción 
 

La alteración de los patrones climáticos afecta indudablemente a los sistemas de producción 

agropecuaria (Vergara et al., 2014). En Colombia, el fenómeno climático de La Niña durante el 

año 2010, provocó pérdidas en el sector agropecuario que ascendieron a 387.5 millones de pesos 

en el caso de cultivos transitorios, para los cultivos permanentes las pérdidas se estimaron en 306 

millones de pesos, en la ganadería fueron 24 millones de pesos en la producción de carne y el 

acopio de leche cayó entre el 25 y 30%, la reducción se valoró en 400 L diarios no recogidos y en 

la avicultura las pérdidas fueron de 2.4 millones de pesos incluyendo el valor de las aves muertas 

(CEPAL, 2012). 

 

Además, en los escenarios climáticos para 2030 indican un incremento general de la temperatura 

en todo el país (con mayor intensidad en el sur), lo que podría causar escasez de agua para la 

producción agrícola (CIMMYT, 2019). En ese sentido, en el año 2010 se creó el Fondo Adaptación 

en Colombia, con el objetivo de impulsar soluciones para los afectados directos por el fenómeno 

climático de La Niña y brindar respuestas de adaptación a fenómenos climáticos extremos en el 

país. En el mismo contexto, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(Agrosavia), tuvo la iniciativa de formular el proyecto modelos de adaptación y prevención 

agroclimática (MAPA), con el propósito de contribuir al desarrollo de las capacidades locales del 

subsistema de asistencia técnica agropecuaria (SSATA) para la difusión de una cultura de 

adaptación al cambio climático y la variabilidad climática. 

 

Esto bajo la premisa, de que las redes son espacios donde se intercambian, generan y comparten 

conocimientos como motor de desarrollo y competitividad (Pérez y Castañeda, 2009). Además, el 

trabajo en red puede contribuir a facilitar el acceso a recursos, el acceso a nuevas ideas y acelerar 

la transferencia del conocimiento (Powell and Grodal, 2006). 

 

El análisis de redes es una herramienta que ha sido utilizada en diferentes ámbitos, como por 

ejemplo la economía, mercadeo, salud y por supuesto en el sector agropecuario, en este último se 

ha empleado para entender los procesos de adopción y difusión de tecnologías entre los productores 

y gestionar la innovación (Monge y Hartwich, 2008; Aguilar-Gallegos et al., 2016). En el tema de 

riesgo agroclimático las redes podrían tener gran potencial, ya que estas ofrecen dos recursos 

valiosos: flujos de conocimiento y acción a gran escala. Sin embargo, el reto es identificar la 

estrategia adecuada para hacer el mejor uso de las redes y medir el impacto tangible de la gestión 

(Schwaab y Seibold, 2014). 

 

En el proyecto MAPA, se utilizó el análisis de redes sociales (ARS) con el fin de optimizar la 

circulación de la información sobre el tema del riesgo agroclimático (mensaje técnico) entre los 

asistentes técnicos agropecuarios que conforman los subsistemas de asistencia técnica agropecuaria 

de 18 departamentos en Colombia. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue 

analizar los cambios en las redes de confianza técnica de los asistentes técnicos agropecuarios 

(ATA), después de un proceso de gestión y difusión de una cultura del riesgo agroclimático durante 

un periodo de dos años en los departamentos Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca, 

Colombia. 

 

 



Rev. Mex. Cienc. Agríc.   vol. 12   núm. 4   16 de mayo - 29 de junio, 2021 
  

567 

Materiales y métodos 
 

El proyecto modelos de adaptación y prevención agroclimática (MAPA) se desarrolló en 54 

municipios de 18 departamentos de Colombia: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, 

Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, 

Sucre, Tolima y Valle del Cauca. En los que se consideraron 54 sistemas productivos ganaderos y 

agrícolas como prioritarios: ají topito, ganadería doble propósito, plátano, cacao, caña panelera, 

lulo, maíz blanco, yuca industrial, arroz secano, entre otros. 

 

En el presente estudio se tomaron como muestra del proceso de gestión del proyecto MAPA tres 

departamentos representativos de Colombia: Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca (Figura 

1), de los cuales se contaba con la información sistematizada al inicio del proyecto en 2015 y al 

finalizar el mismo en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Localización geográfica de Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca en Colombia. 

 

Para el estudio se diseñaron y aplicaron dos encuestas, la primera sirvió para realizar la 

caracterización del subsistema de asistencia técnica agropecuaria (SSATA) departamentales y 

analizar la percepción de los asistentes técnicos agropecuarios (ATA) con respecto el riesgo 

agroclimático. La encuesta se organizó en tres bloques: 1) información del asistente técnico, como 

su edad, experiencia, escolaridad, entre otros; 2) redes de confianza técnica e información sobre la 

prestación del servicio de asistencia técnica, donde se solicitó organizar en orden de importancia 

las herramientas que consideran necesarias para prestar el servicio de asistencia técnica; y 3) 

conocimientos sobre el riesgo agroclimático, percepción y variabilidad climática. 

 

Una vez identificados los diferentes actores prestadores del servicio de asistencia técnica en cada 

territorio, se realizó la segunda encuesta para analizar los vínculos de confianza técnica de los ATA 

y elaborar el sociograma de la red, la pregunta base fue: ¿a quién de sus colegas consulta cuando 

tienen una duda técnica? Esto permitió indagar sobre aquellas personas a quienes recurren para 

consultar aspectos técnicos del sistema productivo u otras dudas relacionadas con su desempeño 

como asistente técnico. Con la información obtenida se construyó el gráfico de la red de confianza 

técnica, en el que se evidenciaron las relaciones existentes entre los ATA, ya identificados en la 

caracterización. 
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La encuesta de caracterización y percepción, así como, la de relacionamiento se aplicó a los ATA 

de cada departamento en dos momentos de observación, al inicio del proyecto enero 2015 y al 

finalizar, en enero de 2017. En el caso de los departamentos analizados en esta investigación, al 

inicio del proyecto la encuesta de caracterización y percepción fue contestada por 217 asistentes 

técnicos, los cuales fueron identificados en campo mediante la técnica de bola de nieve. En el año 

2017 se levantó una encuesta similar a la del año 2015 pero través de una plataforma virtual, se 

obtuvo respuesta de diez asistentes técnicos agropecuarios de Cundinamarca, siete de La Guajira y 

once del Valle del Cauca. El número de encuestas de relacionamiento se detalla en el Cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Número de ATA que respondieron la encuesta de relación por departamento analizado. 

Departamento 
Núm. de actores 

(enero de 2015) 

Núm. de actores 

(mayo de 2017) 

Cundinamarca 58 30 

La Guajira 41 29 

Valle del Cauca 41 53 

Encuestas aplicadas a los ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 

 

Con la información obtenida de las encuestas, se construyó una base de datos en Excel y un archivo 

de bloc de notas con los vínculos entre los asistentes técnicos agropecuarios. A cada uno se le 

asignó un identificador y un número consecutivo para el fácil manejo de los datos en los 

sociogramas de las redes. Para la elaboración de los gráficos y cálculo de los indicadores de las 

redes se utilizó el software Ucinet versión 6.628 para Windows. 

 

Los indicadores de la red calculados fueron: la densidad, que refiere al porcentaje de relaciones 

existentes entre las posibles, y el índice de centralización, que señala que tan concentrados se 

encuentran los vínculos por un actor o grupo de actores. Los indicadores del ego o nodo utilizados 

fueron: tamaño de la red nodal, que refiere al número de actores con los que se encuentra 

directamente conectado; e intermediación que muestra el número de pares no conectados 

directamente en la red del actor, dividido entre el total de pares existentes. 

 

El cálculo de la cobertura de difusión y estructuración de cada actor se realizó con el programa 

Keplayer2©. Se utilizaron los algoritmos de harvest, diffuse y disrupt para identificar a los 

principales ATA que podrían tener acceso a la información (actores colectores), influenciar a otros 

a través de sus vínculos (actores fuente) o causar la fragmentación de red (actores articuladores), 

de acuerdo con el grado nodal y su cercanía en la red (Borgatti, 2006). 

 

Para medir los cambios en los indicadores del ego o nodo de las redes de confianza técnica de los 

asistentes técnicos agropecuarios al inicio y final del proyecto, se utilizó una prueba de ‘t’ en 

muestras independientes. Esta prueba permite observar si la diferencia en las medias de los 

indicadores es estadísticamente significativa. El análisis estadístico de los datos se realizó en el 

paquete Statistical Analysis Software (SAS) v.9. Estos indicadores y el análisis gráfico de las redes 

fueron útiles para medir los cambios generados por el efecto de la intervención del proyecto 

modelos de adaptación y prevención agroclimática (MAPA). 
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Resultados y discusión 
 

Caracterización de los asistentes técnicos agropecuarios  

 

En el departamento de Cundinamarca la figura institucional predominante para la prestación del 

servicio de asistencia técnica son las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria 

(UMATA), las Secretarías de Desarrollo Económico (SDE) y las Secretarías de Agricultura 

Municipales (SAM). En Cundinamarca, 105 de 116 municipios funcionan bajo esta modalidad, el 

tipo de contratación de los asistentes técnicos es anual y en algunas ocasiones por período de cuatro 

años, lo que corresponde al período de elección de los alcaldes municipales. 

 

Por otro lado, cuando la asistencia técnica es brindada por entidades prestadoras del servicio de 

asistencia técnica agropecuaria (EPSAGRO), la vinculación laboral se realiza mediante contratos 

a término fijo con una duración no mayor a diez meses. Este tipo de contratación por cortos 

periodos afecta directamente la continuidad del personal en las zonas de trabajo, existe alta rotación 

y movilidad de los ATA, la permanencia de los actores en los territorios e incluso de las entidades 

no está garantizada y genera inestabilidad laboral (Méndez, 2015). Lo cual afecta, la continuidad 

de procesos de intervención y los procesos de desarrollo de capacidades (Corpoica, 2105a; 

Monsalvo et al., 2017) 

 

A diferencia, en el Valle del Cauca, existen diferentes entidades que prestan el servicio de 

asistencia técnica, como el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Sur Occidente 

conformado por los municipios de: Palmira, Candelaria, Florida, Guacarí, Ginebra, Pradera y El 

Cerrito, que trabajan de la mano con las secretarías de agricultura de estos municipios (Corpoica, 

2015b). El desarrollo institucional en este departamento es significativo, la presencia de gremios 

productivos en el departamento es relevante, tal es el caso de la Asociación Hortofrutícola de 

Colombia (Asohofrucol), la Federación Nacional de Cafeteros y la Asociación de Cultivadores de 

Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA) que prestan asistencia técnica a sus asociados. 

 

En los tres departamentos analizados en este trabajo, el servicio de asistencia técnica en su mayoría 

es ofrecido por hombres con una edad alrededor de los 40 años, y con una experiencia promedio 

en la actividad menor a los 10 años (Cuadro 2). En relación con la formación académica de los 

ATA, el 39.0% tienen formación profesional en áreas agropecuarias como la ingeniería 

agronómica, medicina veterinaria y zootecnia. Similar a lo reportado en otros estudios donde se ha 

encontrado que los servicios de extensión son brindados principalmente por hombres y con 

formación a fin a ciencias agronómicas y zootécnicas, dejando de lado a las ciencias sociales 

(Landini, 2013; Mayoral-García et al., 2015; Monsalvo et al., 2017). 

 

En Cundinamarca 61% de los ATA presentaron un nivel educativo de técnico y tecnólogo, según 

la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en 

Colombia, la educación técnica es aquella que ofrece programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin 

perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel y la educación tecnológica ofrece 

programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o 

disciplinas y programas de especialización, por el contrario, en el Valle del Cauca se observó un 

mayor número de especialistas. 
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Cuadro 2. Características de los asistentes técnicos en los departamentos analizados. 

Variable Cundinamarca La Guajira Valle del Cauca 

Edad (años) 36 43 42 

Hombre% 75.5 88.8 71.1 

Mujeres% 24.5 11.2 28.9 

Experiencia como ATA(%) 1-5 años 42.5 38.1 44.2 

6-10 años 20.3 26.3 7.7 

11-16 años 9.3 13.6 13.5 

>16 años 27.7 19 34.6 

Nivel educativo (%) Técnico 42.5 31.8 17.3 

Tecnólogo 18.5 13.6 19.2 

Profesional 31.4 41.8 42.3 

Especialista 9.3 11.8 21.2 

Encuestas aplicadas a los ATA del proyecto MAPA, 2015. 

 

Percepción de asistentes técnicos agropecuarios sobre gestión del riesgo agroclimático 

 

Al iniciar el proceso de difusión de la información en el marco del proyecto modelos de adaptación 

y prevención agroclimática (MAPA), se observó que los ATA de Cundinamarca, La Guajira y 

Valle del Cauca percibían la gestión del riesgo agroclimático como una herramienta o tema poco 

relevante para prestar un adecuado servicio de asistencia técnica, alrededor de una tercera parte 

(27%) lo consideraba un tema poco o nada prioritario. Esto podría explicarse porque los ATA de 

Colombia como los de otros países, otorgan mayor relevancia o se enfocan a temas principalmente 

técnicos, sin embargo, el aspecto social, económico y ambiental también es tarea de los agentes de 

desarrollo rural del país (Sáenz-Torres, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Importancia otorgada por los ATA al tema de gestión del riesgo agroclimático. Encuestas 

aplicadas a los ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 
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El proyecto MAPA estructuró una estrategia de capacitación denominada momentos formativos 

que se desarrolló de la siguiente manera: 1) análisis de los conceptos de cambio climático; 2) 

gestión de la información agroclimática (datos de clima, variables climáticas y cómo se 

interpretan); 3) sistema experto y sistemas de alerta temprana (como tomar decisiones basadas en 

información); 4) gestión del riesgo agroclimático (valoración del riesgo agroclimático en los 

sistemas productivos); y 5) opciones tecnológicas de los cultivos definidos (valorar tecnologías 

para implementarse en los sistemas productivos y poder disminuir el riesgo agroclimático. 

 

Para su difusión se conformaron grupos de WhatsApp donde se generó una rutina comunicativa 

semanal y se identificaron actores clave para difundir temas específicos. Talleres presenciales 

prácticos y participativos cada cuatro meses con los asistentes técnicos. Una vez finalizada la 

estrategia de capacitación del proyecto MAPA en el año 2017, la información climática fue 

reconocida por 85.7% de los ATA como una herramienta prioritaria o necesaria en la asistencia 

técnica, cabe mencionar que su asistencia era por decisión propia y financiada con recursos propios. 

 

Redes de confianza técnica de los asistentes técnicos agropecuarios 

 

En los departamentos de Cundinamarca y La Guajira se constituyeron redes en el año 2015 con 58 

y 41 actores respectivamente, y estas redes al final del proceso fueron de 30 y 29 actores (Cuadro 

3). Al respecto Zarazúa-Escobar et al. (2012) aportan evidencia empírica sobre el proceso evolutivo 

e integración a las redes, donde aquellas que involucran colaboración tienden a reducirse en 

relación con las que sólo se integran por un nivel de reconocimiento entre los actores. 

 
Cuadro 3. Indicadores de las redes de confianza técnica de los ATA, 2015 y 2017. 

Indicador 
Cundinamarca  La Guajira  Valle del Cauca 

2015 2017  2015 2017  2015 2017 

Tamaño de la red 58 30  41 29  41 53 

Número de vínculos 630 148  617 94  117 304 

Centralización de entrada (%) 23.4 25.3  35.7 25  15.8 63.2 

Centralización de salida (%) 27 28.8  38.3 28.7  8.1 20.1 

Densidad (%) 19.1 17  37.6 11.6  7.1 11 

Encuestas aplicadas a los ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 

 

En las dos redes también el índice de centralización de salida fue ligeramente mayor que la de 

entrada, lo que mostró la existencia de un grupo de asesores técnicos agropecuarios colectores de 

información y con inquietud de adquirir nuevos conocimientos por medio de sus vínculos, 

alcanzando a obtener información de alrededor de una tercera parte o más de los miembros que 

integran las redes. 

 

Por otra parte, la red del Valle de Cauca mostró una tendencia diferente, aumentó el número de 

nodos en la red y sus vínculos estuvieron cerca de triplicarse, lo que se reflejó en un incremento de 

la densidad de relaciones 3.9%. En ocasiones el tamaño de las redes se incrementa, debido a las 

relaciones de un actor enviadas hacia la red, proveen acceso a varios y diversos nodos, 

permitiéndole alcanzarlos y además insertarse en la red (Aguilar-Gallegos et al., 2016). 
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Los incrementos en la densidad están relacionados con mayores niveles de homogeneidad en el 

comportamiento de los individuos (Monge y Hartwich, 2008), por lo que en este caso la densidad 

se reflejó en mayor intercambio de información y por ende, de aprendizaje. Así también, el índice 

de centralización de entrada se incrementó en la red con 63.2%, por la existencia de actores con 

una posición central, y reconocidos por sus pares como fuentes de información. Los niveles de 

centralización de entrada aumentan de manera positiva cuando existe un número reducido de 

actores reconocidos como fuentes de información (Aguilar-Gallegos et al., 2017). 

 

En este caso, suministraban información del tema de riesgo agroclimático a más de la mitad de los 

actores en la red en el año 2017. El análisis de redes sociales (ARS) es útil para analizar los patrones 

de interacción entre agricultores (o técnicos) y actores presentes en una red, lo que permite entender 

los procesos de búsqueda de información y conocimiento (Aguilar-Gallegos et al., 2016). La 

herramienta en el presente estudio permitió identificar a los ATA con una posición estratégica en 

la red, que dada su buena reputación técnica garantizarían la circulación del mensaje técnico sobre 

el riesgo agroclimático y con una mayor cobertura entre los miembros de las redes. 

 

La cobertura de estos actores es relevante, en el sentido de que su alcance no se limita sólo a los 

vínculos directos, sino que, de permanecer en el territorio podrían tener un alcance mayor en el 

proceso de enseñanza con otros técnicos de la red o de la región (López et al., 2016). 

 

Cundinamarca 

 

La red de Cundinamarca en el año 2015 se observó estructurada y con alta conectividad, dos actores 

identificados con los códigos AT343 y AT349 eran las principales fuentes de información, y a su 

vez, colectores de información en la red con una cobertura alcanzada 96.4% en sus dos roles, por 

lo que fueron idóneos para transmitir el mensaje técnico sobre riesgo agroclimático (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Red de confianza técnica de los ATA de Cundinamarca 2015 y 2017. Encuestas aplicadas a 

los ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 
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El primero era parte de entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica agropecuaria 

(EPSAGRO)-Asociación Hortifrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL) en el municipio de 

Útica, y el segundo, de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (UMATA) del 

municipio de Ubaté. 

 

Por otra parte, debido a la estructura densa de la red, esta no dependía de actores articuladores o 

enlaces que pudieran ocasionar una ruptura en la red por su salida, el AT344 un técnico 

independiente de Caparrapí y el AT346 de la UMATA del municipio Quebradanegra, mostraron 

el mayor índice de fragmentación con sólo13%. Sin embargo, las redes no son estáticas y tienden 

a mostrar dinámicas temporales en función de la etapa del proceso de gestión (Bodin et al., 2017) 

y la red final mostró menor grado de conectividad, que su contraparte del año 2015. 

 

Para el año 2017, la red de Cundinamarca se observó de menor tamaño y dividido en cuatro 

subredes, unidas por determinados actores. La principal causa asociada fue la rotación de 

integrantes en la red y el ingreso de asistentes técnicos agropecuarios del comité de cafeteros que 

prestaban asistencia en diferentes municipios lejanos. En ese sentido, se identificaron cinco actores 

clave, dos actores fuentes de información con las claves AT336 y el AT353, los cuales pertenecían 

a distintas zonas: el primero, de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Anapoima, 

y el segundo, de la Secretaría de Agricultura Departamental. 

 

Por la estructura articulada de la red, con esta combinación de actores se lograba una cobertura 

100% en la red para la difusión de información sobre el riesgo agroclimático, es decir, que estos 

actores por su posición podían hacer llegar la información a toda la red. Respecto a los actores 

colectores de información identificados fueron el AT335 y AT376, con la mayor cobertura en la 

red con 96.4%. En Cundinamarca se observó que el AT336 no sólo tenía la función de proveedor 

de información sino también como articulador o intermediario en la red, sirviendo como enlace 

entre las tres subredes de las provincias del Tequendama, Gualivá y Valle de Ubaté. El AT336 

junto con el AT349, alcanzaron 28.4% de fragmentación de los vínculos por su rol de nodo local-

regional o nacional. 

 

La Guajira 

 

La red de La Guajira en el año 2015 se apreció dividida en tres subredes, conectadas por dos 

importantes actores AT451 y AT459 de la organización Asohofrucol y con acción en los 

municipios Dibulla, Maicao, Riohacha y Sur de La Guajira, los cuales alcanzaron 100% de 

cobertura como fuentes y buscadores de información en la red (Figura 4). Además, su índice de 

fragmentación era 53.7%, lo que denotaba la importancia de incentivar su participación en la 

estrategia. 

 

El primero de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y el segundo, Asohofrucol, estos actores 

alcanzaron una cobertura 70% en la red para la difusión de información sobre el riesgo 

agroclimático. En el mismo sentido, se identificó al AT457 y AT459 como los actores buscadores 

de información con la máxima cobertura en red, con un porcentaje del 88.8%. El AT457 junto a 

AT879 tuvieron el mayor índice de fragmentación en la red, con 32.1%. Estos actores son parte de 

dos organizaciones reconocidas: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Fundación Cerrejón, 

las dos se localizan en el municipio de Uribia, por lo que se entiende su función de coordinar o 

enlazar a otros actores en la red. 
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Figura 4. Red de confianza técnica de los ATA de La Guajira 2015 y 2017. Encuestas aplicadas a los 

ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 

 

Valle del Cauca 

 

La red Valle del Cauca en el año 2015, se identificaron cinco actores con una posición central, los 

actores con la clave AT832 y AT843 fueron las principales fuentes de información con una 

cobertura 89.7% en la red, el primero es parte del Instituto de educación técnica Profesional (Intep) 

del municipio Roldanillo, y el segundo, de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Figura 5). El AT815 y el AT817 fueron los actores colectores de información con 

la mayor cobertura con un porcentaje de 61.5%, ya que su área de acción era diferente (Andalucía 

y Cali-Ginebra-Guacarí) y pertenecían a distintas organizaciones (Secretaria de Desarrollo de 

Andalucía y la Asociación comunitaria Asofrunidos de Ginebra). 

 

Debido a la estructura de la red Valle del Cauca, los dos principales actores articuladores AT816 y 

AT843 obtuvieron un índice de fragmentación 43.7%, es decir, si estos actores se excluían de la 

estrategia, la red podría tener una fuerte ruptura entre sus vínculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Red de confianza técnica de los ATA de Valle del Cauca 2015 y 2017. Encuestas aplicadas a 

los ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 
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En el año 2017 la red de Valle del Cauca alcanzó una mayor integración, los actores articuladores 

AT843 y AT857, sólo llegaron a tener una cobertura de 21.3%, lo que evidenció una menor 

fragilidad de la red. En el año 2017, el actor AT843 parte del proyecto MAPA, logró posicionarse 

en la red y sobresalió como principal fuente de información con una cobertura 98.1%, así como, 

colector de información junto con el AT852 con una cobertura 92.2%. Situación que favoreció a 

una mayor conectividad y una comunicación más directa con los asistentes técnicos del 

departamento. 

 

En la red Valle del Cauca disminuyó significativamente (p< 0.05) el grado de intermediación de 

los actores (Cuadro 4). Por el contrario, el indicador de intermediación en la red de Cundinamarca 

y La Guajira aumentó de forma significativa (p< 0.05), lo cual evidencia que se construyeron una 

mayor cantidad de puentes o enlaces en las redes para favorecer la difusión de la información.  

 
Cuadro 4. Comparación de medias de los indicadores de ego o nodo en las redes 2015 y 2017. 

Indicador Departamento 
Media 

2015 

Media 

2017 
Diferencia Significancia 

Tamaño de la red nodal Cundinamarca 11.6 6.6 -5 0 

La Guajira 15.1 5.4 -9.7 0 

Valle del Cauca 4.6 8 3.4 0 

Intermediación (%) Cundinamarca 0.3 0.4 0.1 0 

La Guajira 0 0.7 0.7 0 

Valle del Cauca 0.7 0.6 -0.1 0 

Encuestas aplicadas a los ATA del proyecto MAPA, 2015 y 2017. 

 

De esta manera, se podría afirmar que en los procesos de difusión del conocimiento es vital la 

presencia de agentes catalizadores u orquestadores para la gestión de las redes e impulsar todo el 

sistema, generando flujos de conocimiento, y una difusión eficaz del conocimiento (Muñoz y 

Santoyo, 2010). Para lograr la colaboración entre los miembros en este tipo de redes, es necesario 

la confianza, involucrar capacidades y competencias de los participantes y compartir normas, 

creencias y valores (Luna y Velasco, 2005). 

 

Conclusiones 
 

El análisis de redes sociales (ARS) permitió conocer las particularidades de cada una de las redes 

departamentales sirviendo de insumo para realizar una gestión del conocimiento diferenciada sobre 

el riesgo agroclimático, según el territorio y actores involucrados en los sistemas de producción 

agropecuarios. En este sentido, el análisis de las redes de confianza técnica de los asistentes 

técnicos agropecuarios en dos momentos de observación (al inicio y final del proyecto) permitió 

valorar los cambios ocurridos fruto de la estrategia intervención del proyecto MAPA para el 

fortalecimiento de la cultura agroclimática y mejorar la difusión de información. 

 

En un entorno laboral inestable y en donde el rol de la asistencia técnica es prestado por diferentes 

actores, la gestión del conocimiento en redes de confianza técnica permitió generar un proceso de 

capacitación que tuvo como resultado un cambio en la percepción de los asistentes técnicos sobre 

la importancia del tema de riesgo agroclimático, como un tema transversal a la asistencia técnica. 
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Así también, mejorar el posicionamiento de actores locales como coordinadores o animadores de 

su propia red para garantizar la sostenibilidad del proyecto y profundizar en su impacto en cada 

uno de los departamentos. 

 

La gestión de la información por medio de las redes de confianza técnica entre los asistentes 

técnicos agropecuarios se mostró eficaz y eficiente en el uso de recursos, debido a la identificación 

de actores con mayor poder de difusión de la información y a la focalización para optimizar las 

relaciones de intercambio de información sobre el tema de riesgo agroclimático. 
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