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La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
en la educación universitaria son ejes fundamentales que 
cada vez deberían tener mayor protagonismo para los do-
centes universitarios, así como estar enmarcados en la for-
mación integral. 

La importancia de la investigación científica por parte 
de los docentes universitarios tiene que estar ligada direc-
tamente al proceso de un desarrollo y una innovación que 
permita formar profesionales de alta calidad científica y 
humanística, comprometidos con el desarrollo de la socie-
dad a la que pertenecen. Esto exige promover procesos de 
transformación curricular basados en el direccionamiento 
estratégico en la organización curricular y la planificación 
del aprendizaje. 

La sociedad actual requiere más que nunca el desarro-
llo de técnicas, ciencia, educación y cultura a fin de que 
nos desenvolvamos en un mundo globalizado, competiti-
vo y desarrollado. El presente libro es el producto de una 
serie de trabajos de investigación que resume diferentes 
experiencias de trabajo de expertos docentes e investiga-
dores iberoamericanos, cuyo propósito es compartir sus 
experiencias y prácticas exitosas y, de este modo, contri-
buir al desarrollo de conocimientos, habilidades y acti-
tudes de los docentes y los estudiantes de la educación 
universitaria.
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8
Las redes académicas como 

dispositivos colaborativos para la 
producción de conocimientos

Jaquelina Noriega1 y Judith Naidorf2

1Universidad Nacional de San Luis, Argentina. jenoriega@unsl.edu.ar
2Universidad de Buenos Aires, Argentina. judithnaidorf@conicet.gov.ar

1. Introducción
Cada vez más los académicos y académicas tienden a vincular-
se en redes con el propósito de desarrollar propuestas que 
combinan investigación y reflexión sobre la acción. Estas redes 
en cuanto formas de interacción social, definidas como un in-
tercambio dinámico entre investigadores/as, grupos e institu-
ciones en contextos de complejidad, constituyen sistemas 
abiertos y en construcción permanente que involucran la con-
fluencia de diversas voluntades en torno a necesidades y pro-
blemáticas similares. La idea de asociación incluye el convenci-
miento de que la producción de conocimiento colectivo es más 
valiosa que otras formas, y por otro que los esfuerzos al ser 
compartidos permiten potenciar sus recursos y fortalecer dicha 
sinergia.

La idea de asociación incluye el convencimiento de que la 
producción de conocimiento colectivo es imprescindible en los 
complejos tiempos actuales donde la sumatoria e intercambio 
de perspectivas es la única forma de abordar problemas y nece-
sidades sociales cuya solución es multirreferenciada.

La construcción de una coordinación horizontal, la dinámica 
signada por las sinergias, las negociaciones, el diálogo y la escu-
cha son la base para construir tramas y redes con otros y otras.

8. Las redes académicas como dispositivos cola-
borativos para la producción...
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Cuando equipos interdisciplinarios de distintas universida-
des aúnan esfuerzos para conformarse como colectivos o cuer-
pos académicos (Zúñiga et al., 2017) se fortalecen y potencian 
prácticas investigativas ya existentes, así como construyen nue-
vas experiencias. A pesar de que los grupos de investigación os-
tentan estilos de producción de saberes que se han ido confor-
mando en forma separada, en el encuentro, las similitudes y di-
ferencias permiten descentrarse y encontrar puntos en común 
para construir un proyecto. El armado de proyectos colectivos se 
constituye en un dispositivo que favorece la reconstrucción de 
un clivaje sobre el que se han ido conformando culturas acadé-
micas diversas, pero que pueden complementarse si consiguen 
acordar un objetivo común.

El trabajo en red mediante procesos de construcción horizon-
tal permite ejercitar prácticas investigativas democráticas, partici-
pativas, basadas en la construcción de puentes de entendimiento 
y de lazos que trascienden lo inmediato.

La conformación de redes académicas implica la reunión de 
universitarios/as con intereses similares en torno a una idea- 
proyecto con el objetivo de desplegar un dispositivo de trabajo y 
estrategias de vinculación entre sus miembros a partir de su inte-
racción y apoyo mutuo. Estos encuentros permiten ampliar sus 
capacidades y horizontes de aprendizajes, bajo relaciones de in-
terdependencia positiva (Moliner et al., 2018) siempre que posi-
biliten la emergencia de aprendizajes novedosos, disruptivos, a 
través del crecimiento colectivo y también individual.

Estas redes se construyen con la finalidad de mejorar el alcance y 
el impacto de las investigaciones en las comunidades en las que se 
hará eco, desde un despliegue territorial e institucional – en cuanto 
a las posibilidades de producción de conocimientos y recuperación 
prácticas– que apunte a incidir en la toma de decisiones de política 
a través del aprovechamiento del conocimiento que se produzca.

2. Red y lazo: los desafíos de una 
construcción colectiva

El dispositivo de la red, como articulador entre instituciones, co-
labora con la conformación de la identidad del/a docente e in-
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vestigador/a universitario/a, pues interrelaciona a estos entre sí 
estando estos situados en contextos diversos. Las partes interesa-
das en promover algún tipo de cambio se orientan a generar 
nuevos modos de operar, tanto en el plano de concepciones y 
herramientas conceptuales como en el de su práctica. Barbier 
(1996) subraya que la identidad puede entenderse como la con-
jugación entre construcciones o representaciones que otros ha-
cen de un sujeto (identidad construida por otro), y las construc-
ciones que el propio actor efectúa acerca de sí mismo (identidad 
construida por sí). Estas dos dimensiones de la identidad no son 
independientes, por cuanto la identidad personal se configura 
por su ubicación en la relación con los otros, y a partir de un 
proceso de apropiación subjetiva de la identidad social. En este 
sentido, la propia dinámica intervincular de los equipos de la 
red contribuye a la construcción identitaria personal e institucio-
nal a partir de las relaciones simétricas de acuerdos/ desacuerdos 
que tienen lugar en el encuentro.

Esta identidad articulada entre las instituciones y representa-
da por los/as académicas/os, – a pesar de reconocer diferentes 
pertenencias en su historia formativa– parten de fronteras comu-
nes de reconocimiento.

Esta lógica de construcción no apunta a una pretensión ho-
mogeneizadora sobre los grupos institucionales, sino a la inten-
ción de organizarlo en su diversidad, mediante la estructuración 
del «lazo» entre pertenencias diversas, desafiando a la estructura 
piramidal de la organización vertical y proponiendo alternativas 
a su fragmentación y articulación caótica, tratando de lograr 
acuerdos generales y sobre la dinámica de trabajo, definida por 
la interacción y el intercambio entre identidades multiculturales 
con necesidades e intereses comunes.

El entendimiento intersubjetivo (Naidorf y Gispert, 2007) pre-
supone un recíproco interés y una disposición común, pese a que 
las inclinaciones a determinados objetivos de las partes no sean 
completamente coincidentes. El interés por el mutuo reconoci-
miento y la aceptación del otro como enigmático, la construcción 
conjunta y la incertidumbre que conlleva requiere como punto de 
partida aceptar las diferencias y las desigualdades como punto 
de partida. Desde el inicio ninguno puede considerarse supe-
rior o inferior y la apuesta es una equipotencia, sin invisibilizar 
la diferencia supone desde el comienzo respetar la pluralidad. 
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Siguiendo a Ricoeur (1995) se trata de pensar la identidad como 
política de reconocimiento orientado a la reciprocidad. Este re-
conocimiento implica lo contrario de una fusión, en cambio 
pretende una construcción conjunta desde la alteridad.

El encuentro con otros, otras, permite cuestionar los propios 
esquemas y esto vale la pena para las partes involucradas en un 
proyecto común. Esta descentración rompe con las explicaciones 
armónicas y otorga la posibilidad de resignificar lo que se cree.

Existen tres formas de vincularse con otros: 1) midiendo a los 
otros a través de parámetros propios, procurando obtener lo que 
se necesita del otro, 2) procurando apropiarse del otro ejercien-
do dominio, cooptación o conversión de lo distinto a las propias 
concepciones, y 3) asumiendo la verdadera experiencia (Naidorf 
y Gispert, 2007), donde lo extraño resulta ser completamente 
reconocido asumiendo la posibilidad de cambiar esquemas y 
preconceptos. Para ello es necesario estar dispuesto a transfor-
marse en una dirección desconocida no copiando al otro, sino 
poniendo en cuestión lo que era obvio en el particular sistema y 
así lograr mejorar nuestra propia comprensión de los dilemas a 
través de otras voces y de la reciprocidad.

3. Dispositivo y estrategias de cohesión
Los encuentros iniciales que conllevan tiempo y recursos y tie-
nen como objetivo conocer las expectativas, intereses, necesida-
des de cada uno de los miembros en el intento de problematizar 
aquellos supuestos que podrían obstaculizar la consolidación 
del grupo. Uno de los objetivos al pensar en la conformación 
una Red es consolidar un grupo que opere de manera ágil frente 
a la asignación de tareas y que a la vez pueda adaptar sus traba-
jos de investigación a la propuesta general acordada, respetando 
la trayectoria y capitales académicos propios de cada equipo. Los 
primeros encuentros sientan las bases de la grupalidad (Souto, 
2007) en cuanto que posibilidad y potencialidad de constitu-
ción de un grupo, el cual podrá desarrollarse, crecer, potenciali-
zarse y tomar distintas formas.

De Souza Santos (2005) sostiene que el desarrollo de una red 
está asentado en 3 principios básicos de acción: densificar, demo-
cratizar y cualificar. El pasaje, afirma, del conocimiento discipli-
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nar hacia el conocimiento transdisciplinar; de los circuitos de pro-
ducción cerrados hacia circuitos abiertos, de la homogeneidad de 
los lugares y actores al reconocimiento de la heterogeneidad; de la 
descontextualización social a la recontextualización; de la aplica-
ción técnica y comercial a la aplicación socialmente edificante y 
solidaria puede ser mejor logrado mediante el trabajo en redes.

La modalidad de trabajo debe resguardar la forma consensua-
da y colegiada aun en la definición de aquellas acciones más ru-
dimentarias, como la citación a reuniones y el establecimiento 
del programa de trabajo. Esto desafía formas rutinizadas de tra-
bajo aislado que son propias de las culturas académicas resisten-
tes al cambio, en principio por el tiempo adicional que insume 
el logro de producciones colectivas. Este aspecto se asume como 
de crucial importancia para mutar formas de trabajo individua-
les y balcanizadas por otras colaborativas y colegiadas que favo-
recen nuevas dinámicas de actuación docente, modelos de ense-
ñanza, de investigación y formación participativos.

En este proceso se pone de manifiesto el juego dialéctico en-
tre lo formal e informal, lo material y simbólico, dimensiones 
constitutivas del proceso de conformación de un grupo entre 
quienes desarrollan acciones colectivas tendientes al logro de un 
fin en común.

4. La red y su armado: suma de 
voluntades y propósitos comunes

La estrategia de trabajo en Red se propone fortalecer y potenciar 
prácticas investigativas ya existentes en las distintas universidades 
participantes y constituye una experiencia nueva que posibilita 
constituir una acción positiva en torno a la creación de un puen-
te que vincule lógicas de trabajo y estilos de producción de saber 
que se han ido conformando en forma separada, pero que, a su 
vez, tienen muchos puntos en común. Además, constituye un 
dispositivo que favorece la reconstrucción de un clivaje sobre el 
cual se han ido conformando culturas académicas diversas, pero 
que pueden complementarse si logran compartir un objetivo.

Los acontecimientos que suceden en tiempo real deben ser 
planeados de manera cuidadosa, esta planificación debe ser flexi-
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ble y respetuosa de las diferencias y del contexto; donde la prio-
ridad está dada en la producción conjunta, en el diálogo, en las 
interconexiones, en los entrecruzamientos de lo individual, lo ins-
titucional y lo social (Souto, 2007). Y, en tal sentido, es necesa-
rio planear conjuntamente el funcionamiento del grupo con ob-
jetivos comunes, conformado para un determinado fin.

Las relaciones horizontales, democráticas y mutuamente exi-
gentes, donde cada quien contribuye en igualdad de condiciones 
implica también la asunción de roles y responsabilidades sobre 
las que hay que rendir cuentas. Las funciones de conducción, 
orientación, articulación y decisión se constituyen en la base so-
bre la cual configurar una identidad común entre instituciones 
formadoras, cada una de las cuales pone en acto su identidad, 
pero a la vez se combina con las multiplicidades de la diversidad 
que el trabajo en grupo supone.

Desde la coordinación del trabajo, es necesario partir de la 
premisa de generación de un ambiente de trabajo agradable jun-
to a un entorno cómodo y seguro. Constituir componentes po-
tenciadores de un contexto en el que la creatividad, la emergen-
cia de nuevas ideas y la capacidad de tomar iniciativas, favorez-
can la concreción de un proyecto conjunto e innovador. La 
conjunción de motivaciones internas (ligadas a los sentimientos 
y las aspiraciones de cada persona) y el deseo de formar parte 
activa y comprometida de un equipo se nutre del reconocimien-
to y valoración del otro también en sus aspectos emocionales y 
afectivos para con el grupo. El lugar singular y propio de cada 
sujeto y su lugar en la configuración grupal implica el sentirse 
parte de las producciones, repeticiones y transformaciones del 
grupo a partir del reconocimiento de los múltiples atravesamien-
tos sociopolíticos que lo anudan a su historia.

El dispositivo de trabajo en red implica compartir un espacio 
y un tiempo en común, objetivos compartidos, un proyecto con-
vocante que genere un espacio de interacción, una red de rela-
ciones con expectativas, significaciones, sentimientos y sentidos 
de pertenencia que se van entrelazando otorgando al grupo un 
carácter singular.

La función de coordinación implica procurar la garantía del 
cumplimiento de las acciones básicas desarrollando dispositivos 
de acción para el funcionamiento del proyecto y el fortaleci-
miento de tramas de relaciones y vínculos favorecedores del 
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aprendizaje y acción colectiva. Asume, además, la responsabilidad 
de la presentación formal de los proyectos, así como del cumpli-
miento de los pasos y el monitoreo de cada aspecto del proyecto 
desde una visión de conjunto.

5. Conclusiones
La búsqueda conjunta y la convergencia de objetivos comunes a 
partir del convencimiento de las posibilidades de aprendizaje con-
junto que acarrea la conformación de una red académica implica 
asumir una serie de premisas que aquí procuramos recuperar.

El diálogo, el respeto mutuo y la construcción conjunta de 
puentes de entendimiento se constituyen en punto de partida 
para la construcción de una red académica. Este diálogo necesita 
de esperanza y de confianza, todos elementos que se conjugan 
en el andamiaje de redes académicas a partir de una estrategia 
franca y comprometida de trabajo.

La red se erige como un modo de sobrepasar la fragmenta-
ción, desconexión, la separación y la estructura piramidal que 
ofrece la universidad como modo institucional tradicional de 
existencia (De Souza Santos, 2005). El trabajo en red en la uni-
versidad implica la constitución de un grupo, el que necesaria-
mente se constituye en una masa crítica amparada, alojada en las 
sinergias, procesos negociadores, acuerdos, desacuerdos (De 
Souza Santos, 2005). Las alianzas entre investigadores/as de dis-
tintas universidades, pertenecientes a distintas comunidades 
educativas y sociales, implican reunirse y unirse con el fin de en-
riquecerse, potenciarse positivamente intercambiando informa-
ción, perspectivas teóricas, materiales, estrategias de trabajo y re-
sultados de investigación.

El despliegue territorial de los nodos (grupos de investigadores/as) 
de una Red no es una cuestión azarosa, sino que, por el contrario, 
responde por lo general, a relaciones preexistentes y al conocimien-
to que se posee sobre el campo específico de conocimiento al que se 
orienta la propuesta de trabajo. Comenzar con un mapeo de distin-
tas regiones involucradas en el proyecto supone una inserción terri-
torial y es una buena estrategia de inicio.

Las reuniones presenciales y por videoconferencia son indis-
pensables para garantizar la cooperación continuada y el avance 
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en los planes de trabajo. La comunicación virtual permanente 
entre los miembros de la red es un factor clave como espacio de 
encuentro, de reflexión procurando sortear la distancia física, ge-
neralmente presente en las distintas ubicaciones geográficas de 
los/as miembros de una red. Dentro de la propuesta, y como 
parte del trabajo académico-investigativo en red, se da lugar a la 
convivencia de distintas modalidades de investigación que pue-
den estar presentes en los diferentes grupos de investigación las 
que, entre otras cuestiones, responden a tradiciones de investiga-
ción e identidades grupales e institucionales particulares.

El trabajo colaborativo implica mucho esfuerzo y tiempo. Es 
necesario documentar experiencias de construcción académica 
que privilegien esta modalidad de trabajo para poder mejorar las 
condiciones de producción, los recursos, las estrategias, los mo-
dos de organización y explorar nuevas formas de participación.

Recapitulando entonces, la conformación de redes académi-
cas para la producción de conocimientos en las universidades se 
encuentra vigente y con un renovado impulso, quizás causado 
por la emergencia intempestiva de la pandemia por covid-19, 
que obligó a los/as académicos/as a modificar prácticas investi-
gativas tradicionales por otras emergentes y posibles en un con-
texto de confinamiento social.

Definimos a las redes académicas como modos de interac-
ción e intercambio dinámico y en permanente construcción en-
tre investigadores/as; los/as que apoyándose en la idea de asocia-
ción con objetivos comunes y con el propósito de potenciar re-
cursos y fortalecer sinergias, deciden vincularse en un espacio/
tiempo (en la actualidad mayoritariamente virtual) con el fin de 
producir conocimientos de manera colectiva. Este tipo de redes 
adquieren la particularidad de estudiar contextos complejos, 
multirreferenciales con despliegue territorial en el abordaje de 
problemas y necesidades sociales.

La conformación de una red implica la planificación y puesta 
en marcha de un dispositivo de trabajo donde el líder es una fi-
gura relevante al instalar prácticas investigativas democráticas, 
participativas que generan puentes de entendimiento y lazos in-
terpersonales que exceden y permanecen sinérgicamente más 
allá del trabajo puntual en una idea-proyecto.
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