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Poder, circulación y comunidades en América del Sur

Cuasigrupos, redes de intelectuales, colegios 

invisibles y los tejedores invisibles de las 

publicaciones colectivas. Aportes al análisis de 

organizaciones intelectuales político religiosas y 

sus procesos de liderazgos

Alejandro Paredes1

Fundamentación

A través de las publicaciones colectivas (como por 

ejemplo las compilaciones de libros o participación en 

dosier de revistas, entre otros) es factible rastrear distintos 

modos de vinculación entre intelectuales. En este trabajo 

nos centraremos en los Cuasigrupos, las Redes intelectuales 

y los Colegios invisibles. Presentados de menor a mayor 

complejidad en su organización, estos tres conceptos serán 

analizados y aplicados en tres estudios de caso. 

La organización intelectual menos estudiada es, sin 

duda, el Cuasigrupo. Este podría entenderse como una 

protorred o una red en potencia que se articula alrededor 

de un ego, ya sea éste un evento o un actor social. Sus 

miembros poseen intereses comunes latentes y puede 

manifestar una estructura no visible. Una característica 
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importante de los cuasigrupos es la dependencia del ego 

ya que cuando este deja de convocar a sus miembros, el 

cuasigrupo desaparece (Mayer, 1977). El segundo concepto 

que tomaremos, la Red Intelectual, goza de mayor popula�

ridad entre los estudios sobre vinculaciones intelectuales. 

Las múltiples definiciones pueden sintetizarse afirmando 

que son un grupo de intelectuales que sostienen procesos 

de comunicación en razón de su actividad profesional, que 

mantienen vínculos mucho más estables que los cuasigru�

pos y cuya topología manifiesta un desanclaje geográfico 

(Barnes, 1954; Devés Valdés, 2007).

Finalmente, el Colegio invisible presupone la presen�

cia de una red intelectual conformada por miembros de 

una misma área científica al interior de la cual se articulan 

procesos de educación no formal ligados a la divulgación 

científica. Otra característica de los colegios invisibles es que 

presenta jerarquías (Chen, 2003; Crane, 1989, Price, 1973).

Síntesis de los principales aspectos del Cuasigrupo, Red Intelectual y Colegio Invisible.

Concepto Características centrales Autores pioneros

Cuasigrupo

Intereses latentes, estructura no 

visible, centradas en un ego  

(actor o evento)

Adrian Mayer

Red intelectual

Comunicación en razón de su 

actividad profesional, vínculos 

estables, desanclaje geográfico.

John Barnes,  

Eduardo Devés Valdés

Colegio 

invisible

Organización 

ascendente

Red preexistente, miembros de 

un área científica, procesos de 

educación no formal ligados a la 

divulgación científica, presenta 

jerarquías (tutores y discípulos).

Dereck Price,  

Diana Crane

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1.
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Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar, a través de 

estudios de casos, distintos modos de socialización con 

disímiles grados de complejidad, de intelectuales políti�

co–religiosos y su relación con los procesos de liderazgos 

desarrollados en su interior utilizando como fuente a las 

publicaciones colectivas que integraron.

Metodología

Para analizar a estos tres tipos de organizaciones 

intelectuales, se partirá del estudio de asociaciones inte�

lectuales de un carácter político–religioso a partir de sus 

publicaciones colectivas latinoamericanas desarrolladas en 

la segunda mitad del siglo veinte. En primer lugar, para el 

estudio del cuasigrupo se tomó como caso de estudio a la 

reunión de intelectuales ecuménicos y del partido Comu�

nista que dieron origen a la revista brasileña Paz e Terra 

entre los años 1966 y 1969. En ese periodo esta revista 

editó diez números con una temática específica en cada 

una de ellas al modo de dosieres. En segundo lugar, la 

red intelectual fue rastreada a partir de las publicaciones 

colectivas de la editorial argentino–uruguaya Tierra Nueva 

durante la década de 1970. Para ello se tomaron a los libros 

colectivos o compilados y a los artículos en coautoría en 

las tres revistas que publicó la editorial en ese periodo: 

Fichas latinoamericanas, Cristianismo y Sociedad y Revista 

Cuadernos de Cristianismo y Sociedad. Finalmente, en ter�

cer lugar, fue elegido el colegio invisible al que perteneció 
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el jesuita vasco–salvadoreño Ignacio Ellacuría a través de 

las publicaciones colectivas en las que él participó entre 

1975 y 1990. 

A estas publicaciones se realizó el análisis de redes 

sociales, para encontrar las vinculaciones entre sus autores 

partiendo del método sociocéntrico, en los casos del cua�

sigrupo y la red intelectual, y del método egocéntrico para 

el análisis del colegio invisible. El método sociocéntrico 

analiza a una red como un todo, mientras que en el mé�

todo egocéntrico se hace énfasis en los modos de inserción 

del actor en su red (De Grande y Eguía, 2008). El método 

sociocéntrico puede ser aplicado cuando se conoce la tota�

lidad de la población para, posteriormente, indagar en las 

relaciones entre sus miembros. Este requisito se cumplía 

tanto en el cuasigrupo y como en la red intelectual elegi�

dos, ya que en ambos casos se pudo registrar a la totalidad 

de los autores de las publicaciones de la revista Paz e Terra 

y de la editorial Tierra Nueva. En el colegio invisible, sin 

embargo, es imposible conocer la totalidad de la población 

ya que se parte de la indagación de un autor, en este caso, 

de Ignacio Ellacuría, para luego escrutar sus relaciones a 

través de sus publicaciones colectivas.

Luego de la delimitación y el análisis de estas tres 

conformaciones intelectuales se realizó un estudio de la 

génesis de cada publicación colectiva para analizar a los 

actores centrales en la conformación de los mismos. Esto 

implicó un arduo trabajo de evaluación de la fiabilidad 

de las fuentes, principalmente con respecto a entrevistas 

y publicaciones virtuales. Además, se realizaron rastreos 

en archivos físicos, principalmente en la Escola Superior 



71

Poder, circulación y comunidades en América del Sur

de Teologia en São Leopoldo, Brasil, para el análisis de 

la revista Paz e Terra, y en el Instituto Iberoamericano de 

Berlín, Alemania, para el análisis de las publicaciones de 

la editorial Tierra Nueva. Para sorpresa nuestra, luego de 

procesar esa información descubrimos que en los tres casos 

los principales tejedores de las relaciones no fueron los que 

más publicaron. Es por esta razón que en este artículo los 

llamamos “tejedores invisibles”.

Resultados

Al efectuar el análisis se concluye la importancia del 

estudio de las génesis de las publicaciones colectivas para 

entender el nivel de organización de las distintas formas 

de asociaciones intelectuales. 

Decisiones metodológicas en torno al Análisis de Redes Sociales

Organización 

intelectual
Objeto de estudio Fuentes analizadas Método de análisis

Cuasigrupo
Revista Paz e Terra 

(1966–1969)

112 autores que publicaron en 

coautoría 140 artículos.

Sociocéntrico

Red intelectual
Editorial Tierra Nueva 

(década de 1970)

153 autores que publicaron en 

63 libros colectivos o artículos 

en coautoría en 4 revistas.

Colegio invisible

Colegio invisible 

en torno a Ignacio 

Ellacuría (1975–1990)

135 autores que publicaron en 

6 libros colectivos.
Egocéntrico

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2.
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El cuasigrupo Paz e Terra

Este cuasigrupo se desarrolló en el contexto de la 

última dictadura cívico–militar brasileña iniciada en 1964. 

En 1966, el líder ecuménico Waldo César con ayuda de 

Ênio Silveira, miembro del Partido Comunista Brasileño 

y director de la editorial Civilização Brasileira impulsó la 

revista Paz e Terra, en la que llamó a publicar a cristianos 

progresistas y a miembros del Partido Comunista Brasileño. 

Si comparamos las biografías de los publicaron más 

de una vez, podremos entender las principales tendencias 

en los perfiles de los autores: así encontramos a religiosos 

(Câmara; Lima Vaz; Dumas; Eliseu Lopes; Shaull y Pereira 

Ramos); escritores (Felix; Conteris; Detrez y Kühner); cien�

tistas sociales (García Canclini; Wanderley; Illich); filósofos 

(Ricoeur y Furter); un abogado (Gómes De Sousa); un 

Grafo 1 
Estructura de las relaciones entre autores y números de la revista

Referencias: nodos rojos (autores), nodos rojos con nombres (autores que publicaron en 

más de un número), nodos azules (números de la revista).
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historiador (Honório Rodrigues) y un físico (Leite Lopes). 

Es un cuasigrupo claramente intelectual en el que todos 

realizaron carreras universitarias y trece de ellos, algún tipo 

de posgrado. Los no–cristianos eran marxistas. Solo hay una 

mujer, Maria Helena Kühner. En total son once brasileños 

y ocho extranjeros, de los cuales cuatro vivieron en Brasil 

(Detrez, Shaull, Illich y Conteris), dos estaban vinculados 

a la revista francesa cristiana humanista Sprit (Dumas y 

Ricoeur) y los últimos dos al movimiento ecuménico (Illich 

Síntesis de aspectos biográficos de los que publicaron más de una vez

Autor País
Religión

Situación durante la 

dictadura brasileña

Ideología

1 2 3 4 5 6 7 8

Néstor García Canclini Argentina X – – – – X X –

Ivan Illich Austria X X – – – X – –

Conrado Detrez Bélgica – – X X X – X –

Moacyr Felix

Brasil

– – X X X – X –

José Honório Rodrigues – – – – – – – –

Luiz A. Gómes De Sousa X – X – – X – –

Luiz Eduardo Wanderley X – – – – X X –

José Leite Lopes – – X X – – X –

Jovelino Pereira Ramos – X X X – X – –

Henrique De Lima Vaz – X – – – – – –

Frei Eliseu Lopes – X – – – X – –

Helder Câmara – X X – – X – X

Maria Helena Kühner – – X – – – X –

Richard Shaull EE.UU. X X X X – X – X

André Dumas
Francia

– X – – – X – –

Paul Ricoeur – – – – X X – –

Pierre Furter Suiza X – – – – X – –

Hiber Conteris Uruguay X – X X X X – –

Referencias: 1) cargos ecuménicos, 2) jerarquía religiosa (pastor, sacerdote), 3) perseguido, 4) 

exiliado, 5) preso, 6) ecuménico cristiano, 7) marxista, 8) teólogo liberacionista

Cuadro 3
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y García Canclini). La mayoría de los que vivían en Brasil 

fueron perseguidos por la dictadura cívico–militar brasileña.

Se puede afirmar que estamos frente a un cuasigrupo 

ya que estos intelectuales estuvieron unidos mientras man�

tuvo su actividad el ego aglutinante: W. César y su revista. 

Pero cuando la persecución del régimen brasileño hacia 

W. César le impidió continuar con la revista, la misma no 

sobrevivió y sus miembros no se siguieron vinculando ni 

institucionalizaron las relaciones iniciadas entre el pro�

gresismo cristiano y el partido comunista brasileño en el 

marco de la revista. De este modo, aunque las trayectorias 

de militancia de comunistas y ecuménicos que publicaron 

en Paz e Terra presentaron paralelismos que les permitió 

encontrarse en un espacio de debate en común y articu�

larse en un cuasigrupo, el sabotaje de la represión estatal 

les impidió conformarse en un grupo o una red político–

religiosa.

Los cristianos y marxistas convocados a publicar, no 

llegaron a cristalizar una identidad grupal con objetivos 

consensuados ni una agenda común que trascendieran a 

Paz e Terra. De hecho, una muestra que estamos frente a 

un cuasi–grupo es la baja endogamia de la revista, el 84% 

de los autores publicó solo una vez y el 55% del equipo de 

redacción nunca publicó. Esto manifiesta que la temática 

fue un criterio predominante sobre los potenciales autores 

y permite sospechar que no nos encontramos ante un nú�

cleo de una red del que Paz e Terra era portavoz sino más 

bien un espacio convocante a partir del cual se buscaban 

autores entre las dos corrientes intelectuales (ecumenismo 

y comunismo) según el tópico de cada entrega. 
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Red intelectual Tierra Nueva

La red intelectual analizada es la conformada por 153 

autores de obras colectivas sobre diversos temas políti�

co–religiosos publicadas por la editorial Tierra Nueva, que 

era financiada por el Consejo Mundial de Iglesias y que 

funcionaba en Montevideo y Buenos Aires. Planteamos que 

nos encontramos ante una red y no un cuasigrupo porque 

sus miembros continuaron vinculándose aún luego de la 

disolución de la editorial. Tierra Nueva cerró primero su 

oficina en Montevideo por el acoso de la dictadura urugua�

ya que comenzó en 1973 y en Buenos Aires concluyeron sus 

actividades en 1975 debido al hostigamiento de la derecha 

armada. Uno de sus directores, Julio de Santa Ana, luego 

de haber sufrido la prisión en Uruguay se exilió en Ginebra 

donde trabajó en el Consejo Mundial de Iglesias. Es el fin 

de una etapa del ecumenismo caracterizado por una gran 

participación y un énfasis en la transformación social. Lue�

go, en la década siguiente el ecumenismo creará el Consejo 

Latinoamericano de Iglesias (CLAI) con su sede central en 

Ecuador, que se centrará en el rol de las iglesias frente al 

avance del neoliberalismo (Pagura, 1988: 8–9).

La temática escogida impactó en un desarrollo endo�

gámico que puede notarse en sus formas de producción 

(las fuentes de financiamiento eran el Consejo Mundial de 

Iglesias o instituciones católicas), de divulgación (circuitos 

de distribución compuestos principalmente por librerías reli�

giosas) y de lectura (autores cristianos que escriben para ser 

leídos por cristianos lo que implica la articulación discursiva 

a partir de presupuestos que no necesitan ser discutidos).
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Grafo 2 

Red de publicaciones colectivas político–religiosas en Tierra Nueva (década de 1970)

Referencias

Colores de los nodos: azul (autores europeos); rojo (autores latinoamericanos); 

rosa (autores de EEUU y Canadá); verde (autores africanos) y amarillo (autores asiáticos).

Colores de los lazos: negro (lazos intracontinentales), 

rojo (lazos intercontinentales: América–Europa, América–África y Europa–África)

Letras mayúsculas: nombre de los componentes.

Fuente: publicaciones de la Editorial Tierra Nueva, Biblioteca del Inst. Iberoamericano de Berlín.
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En la red encontramos a seis componentes, es decir a 

seis cliques independientes. 

Componentes de la red de publicaciones colectivas en la editorial Tierra Nueva

Tema principal de publicación Nº autores

A Temas político–religiosos de A. Latina 98

B Proliferación nuclear 40

C Desarrollo económico internacional  4

D Sindicalismo uruguayo  2

E y F Literatura  4 (E) y 5 (F)

Total 153

En esta red intelectual el principal tejedor es Julio de 

Santa Ana que era el director de la editorial, pero al con�

trario de lo que podría pensarse, Santa Ana solo escribe 

en uno de los seis componentes: el A, aunque es el autor 

con mayor centralidad de grado en ese componente. Julio 

de Santa Ana, uruguayo, estudió Teología en Buenos Aires 

y filosofía en Montevideo. En 1960 obtuvo una beca del 

Consejo Mundial de Iglesias para realizar su doctorado 

en Teología en la Universidad de Estrasburgo. Se recibió 

en 1962. En 1963 comenzó a trabajar como secretario Fe-

deración de Iglesias Evangélicas del Uruguay, director del 

Centro de Estudios Cristianos del Río de la Plata, secretario 

de ISAL y como editor de la revista Cristianismo Sociedad 

(publicación del movimiento ISAL). Luego del rompimiento 

de la democracia en Uruguay tuvo que dejar la editorial y 

se exilió en Ginebra, donde siguió trabajando en el CMI. 

Allí fundó la Comisión sobre la Participación de Iglesias en 

el Desarrollo, en cuyo nombre viajó a Costa Rica y se reunió 
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con el teólogo brasileño Hugo Assmann. Posteriormente 

Assmann fundó el Departamento Ecuménico de Investi�

gaciones (DEI) y Santa Ana se vinculó fuertemente a esta 

institución. Más tarde, Santa Ana fue profesor de religión y 

ciencias sociales en la Universidad Metodista de São Paulo, 

donde también se desempeñó como director adjunto del 

Centro Ecuménico de Evangelización y Educación Popular 

(CESEP). En 1994 regresó a Ginebra a enseñar al Instituto 

Ecuménico de Bossey. 

Colegio invisible Ignacio Ellacuría

Finalmente, el colegio invisible entorno a Ignacio 

Ellacuría es parte de una cristología latinoamericana del 

que nace la teología de la liberación. En este sentido las 

publicaciones tienen una doble cara: una académica como 

fruto de reflexiones entre los autores y otra como espacios 

de divulgación de una militancia político–religiosa.

Analizando los puntos de corte, que son los que han 

publicado más de una vez, podemos entender el perfil de 

los que pertenecen al colegio invisible. Dos de los puntos 

de cortes son españoles (Tamayo y Sobrino) y dos sud�

americanos (Boff y Segundo). Todos son católicos uno era 

franciscano y dos jesuitas. Todos tienen estudios universi�

tarios, todos tienen estudios de licenciaturas en Filosofías 

y doctorado en Teología. Además, dos tienen doctorado en 

Filosofía y otros dos estudios en letras. Todos estuvieron 

enfrentados a la visión teológica de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe.
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En la red de publicaciones colectivas en las que par�

ticipó Ignacio Ellacuría encontramos a tres componentes 

y seis cliques: 

Componentes Cliques Autores por cliques
Autores por 

componentes

1 Zubiri 59 59

2 País vasco 12 12

3

UNELAM 13

69
Myterium liberationis 40

Huelva 12

Iglesia El Salvador 4

Grafo 3  

Red de publicaciones colectivas del Colegio Invisible en el que participaba I. Ellacuría

Forma de los nodos: Cuadrados (europeos), Círculos (latinoamericanos) y 

Triángulos (EE.UU y Canadá) 
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A continuación analizaremos a dos cliques que he�

mos llamado Zubiri y UNELAM, porque manifiestan casos 

paradigmáticos de tejedores invisibles: Xavier Zubiri en el 

primer clique y Emilio Castro en el segundo.

Con respecto al primer clique llamado Zubiri, está 

conformado por autores del libro “Medicina actual” (1975), 

es la última parte de una extensa obra sobre la Historia 

Universal de la Medicina. Los seis tomos anteriores son: 

“La era pre–técnica”, “Antigüedad Clásica”, “Edad Media”, 

“Ilustración y Romanticismo”, “Medicina moderna” y “Posi�

tivismo”. Se trata de un compendio sobre la historia de esta 

profesión en la que escriben en cada volumen 26 autores 

en promedio (el menor número de autores es de 11 en el 

primero y el mayor es de 60 en el último). La inclusión 

del capítulo de Ellacuría sobre la antropología filosófica 

de Zubiri está precedida por una justificación del comité 

editorial que afirma que luego de la crisis del predominio 

de la concepción científico–natural en la medicina a raíz 

de la primera guerra mundial, el médico reflexivo necesita 

de una antropología que sea fiel tanto a la realidad especí�

fica del hombre como a los aportes de la ciencia. Por esta 

razón, el comité consideró pertinente un capítulo sobre los 

aportes de Xavier Zubiri a la antropología filosófica (Entral�

go, 1975: 109). El compilador de los siete tomos de Historia 

Universal de la Medicina es Pedro Laín Entralgo, uno de 

los más destacados humanistas e investigador médico de 

España (Goic, 2202). Para él la antropología subyacente en 

la medicina no era un detalle menor, de hecho, años más 

tarde fue autor del libro “Antropología médica para clíni-

cos” (1984). Entralgo, adherente al personalismo cristiano, 
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retomó la antropología de Xavier Zubiri y en cierto modo la 

profundizó (Orringer, 2008: 198; Idoate García, 1998). Desde 

1939 Entralgo y Zubiri eran amigos, en 1942 el filósofo y su 

esposa se alojan en la casa de Entralgo, debido a su peno�

sa situación económica que lo obliga a regresar a Madrid 

luego de renunciar a su cátedra en Barcelona. Como medio 

de supervivencia Zubiri comenzó a dictar cursos privados 

de filosofía que rápidamente se convirtieron en masivos. 

Sergio A. Cañas López menciona que a estos cursos parti�

ciparon, entre otros, Ignacio Ellacuría, Pedro Laín Entralgo 

y Diego Gracia Guillén. Posteriormente, cuando en 1947 se 

creó la Sociedad de Estudios y Publicaciones, los cursos de 

Zubiri fueron acompañados por otros y uno de ellos fue 

organizado por Luis Pericot (S/A, 2000). Entralgo conocía 

a Ellacuría antes de la participación en el libro “Medicina 

Actual”, desde que Zubiri comenzó a dirigir la tesis doctoral 

del jesuita y comenzó a tener largas estancias en Madrid en 

las que ayudaba en los trabajos de Zubiri desde 1965 (Ca�

ñas López, 2005). Es decir que Zubiri (que no es un autor 

en este libro, pero cuya teoría es el objeto del capítulo de 

Ellacuría) es el articulador del Colegio Invisible en torno a 

la Antropología Filosófica que aparece en la sección An�

tropología del tomo “Medicina Actual”. Ellos son: Ellacuría 

(cuya tesis doctoral fue dirigida por Zubiri), Diego Gracia 

Guillén (escribió el capítulo “antropología Médica”), Luis 

Pericot (escribió “Los orígenes del hombre y su cultura”), 

Claudio Esteva Fabregat (autor de “antropología cultural”), 

el jesuita Andrés Tornos Cubillos (“Panorama general de la 

antropología filosófica”) y el compilador del libro Entralgo 

(aplicador de la teoría zubiriana a su antropología médica).



82

alejandro paredes (compilador)

El segundo clique que analizaremos es el que llama�

mos UNELAM y está conformado por autores del libro, 

“Jesús: ni vencido ni monarca celestial (Imágenes de Jesu�

cristo en América Latina)” de 1977 que también responde 

a la lógica de un colegio invisible. En la introducción José 

Míguez Bonino señala que el libro es fruto de reflexiones 

iniciadas cinco años antes, cuando Emilio Castro, pastor 

metodista uruguayo coordinador de UNELAM (Unidad 

Evangélica Latinoamericana), propuso como tema de es�

tudio ecuménico, las distintas visiones de Jesucristo en 

Latinoamérica. Esta organización que buscaba la unidad 

de las iglesias evangélicas realizó asambleas entre 1965 y 

1978 para favorecer la cooperación entre sus miembros. 

Posteriormente en 1979 se convertirá en el CLAI (Consejo 

Latinoamericano de Iglesias) (Chamorro, 2013). Al igual 

que en el caso de Zubiri, Castro no está entre los auto�

res del libro, aunque su influencia haya sido importante. 

En las discusiones de UNELAM participaron teólogos 

protestantes y católicos. Luego de años de debate surgió 

esta publicación que es una de las primeras cristologías 

latinoamericana desde una perspectiva liberacionista. El 

título resalta dos visiones a la que se opone el libro: Un 

Cristo sufriente y vencido (al estilo de las obras de los ar�

tistas indígenas durante los primeros siglos posteriores a la 

conquista española de América) que refuerza la sumisión 

de los pobres y otro, el Jesús Monarca Celestial presente 

en las representaciones cargadas de metales preciosos y 

joyas que justifica la opresión de los poderosos (García, 

1997; Velazco, 2003). El libro se transformó en uno de los 

referentes de la cristología de la liberación latinoamericana 
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y refuerza los rasgos humanos de Jesucristo, como pobre y 

luchador social (Ocaña Flores, 2006). 

Discusión / Conclusiones

El ARS aplicado a las publicaciones colectivas aparece 

como una potente herramienta para el estudio de la histo�

ria intelectual y religiosa latinoamericana. Permite, además, 

complejizar los modos de vinculación entre intelectuales y 

el impacto de las trayectorias individuales en estos espacios 

colectivos. En este sentido, un aspecto interesante es el rol 

que juegan los líderes en estos procesos de vinculación 

entre intelectuales que no aparecen en las publicaciones 

pero que son centrales para que las mismas emerjan. Así se 

puede entender a la práctica de ciertos editores, directores 

de instituciones financiadores, profesores en instituciones 

prestigiosas, entre otras, que actúan como “tejedores in�

visibles” ya que concentran a los actores y financian las 

publicaciones, pero no aparecen como autores en las mis�

mas. A continuación presentaremos el rol de los tejedores 

analizados:

Organización 

intelectual 

político–

religiosa

Ejemplo Tejedor invisible Rol

Presencia 

en las 

publicaciones 

colectivas

Cuasigrupo Paz e terra Waldo César Director de la revista
Muy moderada 

(1 publicación)

Redes invisibles
Publicaciones 

en Tierra Nueva
Julio de Santa Ana Director editorial

Alta en un solo 

componente

Colegio invisible CI de I. Ellacuría
Emilio Castro

Director de institución 

religiosa
No aparece

Xavier Zubiri Director doctoral No aparece
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En base a estos ejemplos podemos proponer algunas 

características del tejedor invisible. La primera es que en 

los cuasigrupos muchas veces el Ego no aparece en la es�

tructura de la red de publicaciones colectivas, aunque es 

el convocante de las misma. En este caso el Ego podría no 

ser una persona sino también un evento como, por ejem�

plo, un acto estatal impopular o una catástrofe climática. 

Otra particularidad de los tejedores invisibles en las Redes 

intelectuales y los Colegios invisibles es que ocupan roles 

estratégicos como tutores o directores de tesis, editores de 

revistas o son autoridades en universidades, editoriales o 

instituciones religiosas y desde estas posiciones, pueden o 

no participar en publicaciones conjuntas. Todo esto nos 

lleva a pensar en una característica distintiva de los teje�

dores invisibles que la apartan de otros conceptos como 

el de centralidad o Hubs y es que son tejedores invisibles 

porque la regla de vinculación hacia ellos es diferente a la 

vinculación que tienen los miembros del cuasigrupo, red 

o colegio invisible entre sí. En este sentido el nodo con 

mayor centralidad de grado, de intermediación o proximi�

dad sigue las reglas del resto de los integrantes. Lo mismo 

pasa con el Hubs que son nodos que además de su alta 

centralidad de grado, muestran una gran diversidad en 

sus conexiones vinculándose a distintos cliques (van den 

Heuvel y Sporns, 2013). Esta característica implica un reto 

metodológico ya que el ARS implica una definición y deli�

mitación de las relaciones que luego se analizarán en todo 

el conjunto, mientras que el tejedor invisible responde a 

una lógica distinta a la analizada en el resto. Este aspecto 

acerca la dinámica del tejedor invisible más al del contexto 
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de estas organizaciones intelectuales, en tanto modelador 

de las mismas, que a la dinámica propia de los actores de 

estos colectivos. 
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