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INTRODUCCIÓN

Alejandro Paredes

1. El nacimiento de la Asociación Latinoamericana de Análisis 

de Redes Sociales

El Análisis de Redes Sociales (también conocido como 

ARS, por sus siglas) ha demostrado tener un amplio poten�

cial para brindar nuevas preguntas, nuevas respuestas y 

también nuevas prácticas de intervención. En América del 

Sur, diferentes grupos de investigación se han apropiado 

del ARS ya que ofrece un marco metodológico amplio y 

profundo que abre nuevas posibilidades de análisis. Estos 

estudios no se han restringido a ciertas disciplinas, sino 

que se utilizan en diversos campos del saber de las ciencias 

sociales y de las humanidades. Es más, en muchos casos 

son investigaciones transdisciplinarias que no responden a 

estas clasificaciones estancas. Todo ello ha contribuido a 

la realización de nuevas líneas de investigación en lo que 

se conoce como Ciencia de frontera.

Con el tiempo, integrantes de grupos de investigación 

comenzaron a converger en la realización de publicaciones 

conjuntas sobre el ARS, la organización de congresos y 

eventos científicos sobre esta temática, la colaboración en 

cursos de posgrado, estancias y visitas entre estos grupos y 

la participación conjunta en proyectos de cooperación o de 
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investigación. En 2007, luego de contactos en simposios y 

congresos, se concretó la Primera Reunión Latinoamericana 

de Análisis de Redes Sociales (RLARS) en la Universidad 

Nacional de La Plata. En esa universidad también se orga�

nizó la segunda RLARS en el 2009. En 2011 el evento tuvo 

lugar en la Universidad de Buenos Aires y luego en 2014 

nuevamente en la Universidad Nacional de La Plata, pero 

esta vez con una particularidad: se incorporó a las mesas 

la realización de workshops sobre softwares. Esta actividad 

se mantuvo en las reuniones posteriores. En 20017, por 

primera vez, la RLARS salió de Argentina y se realizó en la 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Al finalizar 

el encuentro, se discutió y se firmó el acta fundacional de la 

Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. 

En 2019 la Universidad Nacional de Cuyo tuvo la 

oportunidad de ser la sede, con el apoyo del Centro de 

Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (CETyL), la Se�

cretaría de Investigación y Publicación Científica (SIPC) de 

la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la Univer�

sidad Nacional de Cuyo, el Centro de Investigaciones de 

la Universidad del Aconcagua (CIUDA) y el CONICET. Era 

la sexta RLARS y llevó el nombre de “ARS en el contexto 

neoliberal: circulación, poder y sociedad” ya que se pidió 

organizar a las intervenciones bajo esos tres ejes. En el cie�

rre de la reunión se formalizó la estructura de la Asociación 

Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales y comenzó 

a gestarse su revista: Awari.

En la actualidad, las Reuniones Latinoamericanas 

de Análisis de Redes Sociales tienen, hasta el momento, 

cuatro características principales. En primer lugar, son 
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un espacio multidisciplinar que converge en la utilización 

de una misma metodología: el ARS. En segundo lugar, su 

realización se inicia con workshops en el que grupos de 

investigación enseñan los softwares que utilizan, al resto 

de los participantes. En tercer lugar, las ponencias no se 

presentan en paralelo en distintos simposios, sino que se 

exponen de modo sucesivo para favorecer la discusión 

general. Esta dinámica implica una estricta selección de 

los trabajos a exponer y la conformación de un congreso 

mediano, pero de alta calidad e innovación en cuanto al 

uso de esta metodología. Por último, la cuarta caracterís�

tica es el cierre de las actividades con una asamblea de la 

Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales 

en la que se discuten sus objetivos y autoridades para el 

bienio siguiente.

2. Poder, Circulación y Comunidades en América del Sur desde 

la perspectiva del ARS

Los capítulos de este libro fueron algunas de las con�

ferencias centrales, ponencias y explicaciones de posters 

de la sexta RLARS, celebrada en Mendoza. En total son 22 

capítulos escritos por 54 autores de universidades y diversas 

instituciones de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. 

Su título y subtítulo, “Poder, circulación y comunidades en 

América del Sur. Reflexiones teórico–metodológicas desde 

el análisis de redes sociales” obedece a la organización 

temática de los trabajos. 

El bloque llamado Poder, está conformado por cuatro 

capítulos, en los que, a partir del estudio de distintos ob�
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jetos, se arriba a la importancia de la posición del nodo en 

la red. Juan M.C. Larrosa y Laura C. del Valle se detienen 

en el rol de las mujeres en la estructura de poder de la 

élite capitular porteña del Virreinato del Río de la Plata 

entre 1776–1810. La red analizada está constituida por 

1978 individuos cuyos datos fueron obtenidos a partir de 

una seria indagación en diversos archivos de Argentina y 

España. La investigación se centra en los roles directos en 

indirectos que desempeñaron las mujeres según su posición 

en la estructura de la red, ya que desde allí vincularon a 

miembros de la sociedad favoreciendo la reproducción so�

cial, económica y política de sus familias. Se analizaron tres 

roles (esposa/madre, madrina/testigo de diversos eventos 

religiosos e hija) y se presentaron evidencias de la impor�

tancia, en el contexto colonial, del rol madrina/testigo para 

la conexión de grupos familiares diversos. En el segundo 

capítulo Federico Fernández analiza las redes de vecinos y 

el capital social familiar en los valles orientales de Jujuy, Ar�

gentina entre 1850 y 1950. Las matrices relacionales fueron 

construidas a partir de diversas fuentes como el padrón de 

compra de terrenos privados, las actas eclesiásticas en don�

de se obtuvieron los vínculos matrimoniales y bautismales 

(apadrinamientos políticos) y la observación etnográfica. 

Todo ello ha permitido reconstruir las relaciones de poder 

sostenidas entre conjuntos familiares que accedieron a 

porciones territoriales de mayor extensión no solamente a 

partir del pago de ellas, sino también a través de vínculos 

nupciales y de parentesco político. Como resultado, se 

encontraron tres dimensiones estructurales centrales en 

el entramado de poder entre conjuntos familiares de lar�
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ga tradición histórica en la región: la ubicación territorial 

histórica y actual de los individuos y grupos familiares pro�

pietarios; los sentidos de pertenencia construidos en torno 

a conjuntos de apellidos de larga tradición histórica y las 

posibilidades relativas para obtener recursos económicos 

generadas a través del capital social familiar. Alejandro 

Paredes analiza propone el concepto de tejedor invisible 

para pensar en los articuladores de cuasigrupos, redes de 

intelectuales y colegios invisibles político–religiosos que 

no aparecen en la topografía del ARS. El trabajo analiza a 

publicaciones colectivas político–religiosas latinoamericanas 

desarrolladas en la segunda mitad del siglo veinte para 

rastrear distintos modos de vinculación entre intelectuales. 

Para el estudio del cuasigrupo se tomó a la revista brasileña 

Paz e Terra (1966 – 1969). La red intelectual fue rastreada a 

partir de las publicaciones colectivas de la editorial Tierra 

Nueva durante la década de 1970. Finalmente, fue elegido 

el colegio invisible al que perteneció el jesuita Ignacio Ella�

curía entre 1975 y 1990. Como resultado, se plantea que 

la práctica de ciertos editores, directores de instituciones 

financiadores, profesores en instituciones prestigiosas, entre 

otras, actúan como “tejedores invisibles” ya que concentran 

a los actores y financian las publicaciones, pero no apare�

cen como autores en las mismas. En este sentido el tejedor 

invisible puede actuar como un Ego en los cuasigrupos u 

ocupar roles estratégicos en las Redes intelectuales y los 

Colegios invisibles, pero no es un nodo de gran centralidad 

o un Hubs ya 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 
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entre sí. Esto último es lo que los hace invisibles frente al 

ARS y es un reto metodológico. Finalmente, en el cuarto 

capítulo, Alejandro Pérez Velilla se centra en los procesos 

de jerarquización organizacional de dos movimientos es�

cautistas de comunidades parroquiales villeras bonaerenses: 

el movimiento Exploradores de San Antonio (SA) con solo 

dos años de antigüedad y Exploradores de la Virgen (EV) 

de casi veinte años. Para ello, generó redes estructurales 

en los que analizó los roles de control y coordinación in�

tergrupal teniendo en cuenta la pertenencia a grupos de 

trabajo de cada miembro, el rango en el movimiento y la 

pertenencia a grupos de mensajería instantánea dedicados 

a las actividades grupales. Lo interesante es que el autor, 

a partir de herramientas analíticas de la teoría del control, 

plantea opciones metodológicas coherentes que le permiten 

observar cómo SA posee una estructura de control centrali�

zado, mientras que EV tiende hacia un control distribuido.

El segundo bloque, Circulación, está compuesto por 

siete capítulos y comienza con un trabajo que problematiza 

este concepto para continuar con distintos estudios que 

hacen énfasis en la circulación. Laura Teves; Mora Castro y 

Gabriela Morgante realizan una interesante revisión desde 

el ARS de los conceptos circulación e intercambio en la 

Antropología. Para ello analizan como en distintos casos 

estudiados conviven con diversos sentidos estos conceptos 

según las sociedades o los grupos considerados. De este 

modo, también puede ocurrir que un mismo objeto, en un 

circuito de intercambio, puede ser conceptualizado diferen�

cialmente y dar lugar a la inclusión de actores diversos y a 

la identificación de múltiples contextos y alcances. Poste�
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riormente, Tales Henrique José Moreira; Gray Farias Moita; 

Thiago Magela Rodrigues Dias y Patrícia Mascarenhas Dias 

estudian las redes de propagación del conocimiento a partir 

las relaciones entre directores y tesistas, aplicando el ARS 

a los currículos vitae de la Plataforma Lattes del CNPq de 

Brasil. Continúan, Mora Castro; Elizabeth Barbis; Marcelo 

Pereyra; Elizabeth Favero; Silvina Fontana; Estela Valiente; 

Érica Moreno; Melisa Borturo e Isabel Scaramutti analizan 

la red de derivaciones de pacientes pediátricos entre 165 

efectores del primer nivel de atención distribuidos en la 

“Red del Sudeste Bonaerense”. Para ello realizan el aná�

lisis de los sistemas y servicios de salud organizados en 

red a partir de una muestra con los registros de deriva�

ción (diciembre 2017 – mayo 2018); el estudio de aspectos 

institucionales y de la circulación de pacientes pediátricos 

en el territorio desde el ARS y el análisis espacial entre 

los efectores de salud y la población que reside en la 

subregión con herramientas cartográficas. Luego, Patricia 

V. Benito se focaliza en 16 experiencias vinculadas a las 

artes visuales contemporáneas gestionadas por artistas en 

Mendoza (2001–2015). Como resultado se pudo distinguir 

a distintas redes según el sitio (espacios, galerías y salas), 

el tipo de gestión (actividades de difusión, pedagógicas, 

encuentros y Ferias) y el tipo de financiamiento. Posterior�

mente, Mariana Noelia Oro Martín y José María Vitaliti, se 

detuvieron en las redes y los recorridos institucionales que 

se producen durante la internación de un adolescente en 

Mendoza (2014–2016), por vulneración de derechos utili�

zando como fuente el archivo de la Dirección Provincial 

de Niñez, Adolescencia y Familia. En un detallado estudio 
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de las 11 actuaciones se pudieron rastrear once redes inte�

rinstitucionales. En el próximo capítulo Maria Clarice Lima 

Batista; Sérgio Dias Cirino; Thiago Magela Rodrigues Dias; 

Tales Henrique José Moreira y Leila Aparecida Anastácio 

examinaron la producción científica de la psicología brasi�

leña con especial énfasis en su proceso de publicación de 

artículo en coautorías en el ámbito internacional de una 

universidad pública. Finalizan Thiago Magela Rodrigues 

Dias; Gray Farias Moita y Patrícia Mascarenhas Dias con un 

estudio de la colaboración científica a partir de los doctores 

brasileños que son parte de la,f ya mencionada, inmensa 

base de datos de Lattes. 

El tercer bloque se llama Comunidades. Allí nos en�

contramos con tres trabajos de investigación centrados en 

la modulación de las redes –son los de 1) Vera; Barroso; 

Lier y Álvarez, 2) Carro, Lozada, D’ Adamo y Kuperman, y 

3) Losada Medina y Belalcázar Valencia– y tres que estu�

dian a diversos aspectos de comunidades enteras (Guárico 

en Venezuela, Bahía Blanca en Argentina y La Habana en 

Colombia). El primer capítulo es de Juan José Vera; Nicolás 

Barroso; Natalia Lier y Ricardo Álvarez quienes presentan 

un notable trabajo ya que no solo hacen un análisis sino 

también una intervención en redes sociocomunitarias y 

personales en dos poblaciones vulnerables de Mendoza. 

Como conclusión arriban a las ventajas de coordinar las 

perspectivas sociocéntrica y egocéntrica del ARS en los 

procesos de intervención. Luego, Gabriela Márquez Azuaje 

y César Carrero Aristizabal observan la medida de cohesión 

social en 1.131 Consejos Comunales del Estado Guárico 

registrados en la plataforma SINCO a través de análisis de 
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correspondencia múltiple aplicado a datos de percepción. 

Lo interesante es que, partiendo del principio que la homo�

geneidad en la lectura de la realidad en una comunidad es 

un indicador perceptivo de su cohesión, propusieron una 

metodología para medir esta homogeneidad a partir de los 

datos de una encuesta relacionada a la percepción de la co�

munidad sobre el consejo comunal. Posteriormente, Natalia 

Carro, Mariana Lozada, Paola D’ Adamo y Marcelo Kuper�

man analizan la influencia de un programa de intervención 

escolar de 8 meses de duración que constó de instancias 

de autopercepción, de interacción colaborativo–empática y 

de toma de perspectiva, en la arquitectura de los vínculos 

sociales entre pares en niños y niñas de 7 y 8 años de edad 

en una escuela de Bariloche. Dado que favorecer procesos 

empáticos contribuye a incrementar la conectividad social, 

el ARS fue utilizado a partir de un cuestionario sociomé�

trico, para evaluar el grado de modificación de las redes 

entre estos niños y niñas. Siguen, Emiliano M. Gutiérrez 

y Juan M.C. Larrosa estudian la totalidad de las fanpages 

de Facebook con una tienda física en la ciudad de Bahía 

Blanca (Argentina) capturadas durante todo el año 2015. 

A la inmensa fuente de datos compuesta por 325 redes, 

94.692 y 10.638.433 enlaces (incluidos los bucles), se le 

realizó un macroanálisis (estudio de la taxonomía y estruc�

tura) y un microanálisis, que se refiere a las centralidades 

de actores y al análisis de la comunidad) logrando una 

pormenorizada descripción que no podrá repetirse luego 

del escándalo de Cambridge Analytica. A continuación, 

Margarita Rosa Losada Medina y John Gregory Belalcázar 

Valencia parten de una pregunta: ¿Cómo se integran en 
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su comunidad aquellos niños y niñas que esperaban una 

adopción que nunca se realizó por lo que deben abando�

nar a las instituciones estatales que los albergaba luego de 

cumplir la mayoría de edad? Para responderlo, apoyados en 

la teoría del ARS, del pliegue relacional, y de lazo débil de 

Granovetter, optaron por la producción de grafos narrativos 

a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas a dos 

jóvenes egresados de una casa de protección en Colombia. 

Finalmente, John Gregory Belalcázar Valencia y Madeleyne 

Quintero Rodríguez a partir de la metodología de diálogos 

reminiscentes problematizan el perdón como proceso de 

reparación simbólica en Colombia. Para ello develan el 

sentido del perdón de sobrevivientes de la masacre de la 

comunidad La Habana (Vereda Alaska) en el marco del 

conflicto armado colombiano, luego que el Estado Nacional 

fuera obligado por la justicia a construir en un monumento 

digno, para recordar tal masacre, a fin de rendir un home�

naje a las víctimas y familiares de estos hechos y a su vez 

construir memoria. 

El último bloque se llama Reflexiones teóricas y me�

todológicas. Se trata del bloque más corto. Comienza con 

el capítulo de Manoel Camilo de Sousa Netto y Adilson 

Luiz Pinto en el que describen con gran detalle, aspectos 

de la visualización de datos en el ARS. A continuación, 

Jorge Julián Cueto, Laura Susana Teves y Lorena Pasarin 

reflexionan acerca de los principios del ARS a partir de 

tres dimensiones vinculadas entre sí: la epistemológica; la 

teórica y la metodológica, para posteriormente detenerse 

en las implicancias en la investigación etnográfica. Poste�

riormente, Jimena Aguirre y José Vecino utilizan el enfoque 
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cartográfico–conceptual con el software QDMiner y WordS�

tat 7 y luego el ARS para profundizar desde una perspec�

tiva interdisciplinar las interrelaciones, entre Educación, 

Comunicación y Tecnologías, en artículos de revistas de 

educación de los últimos quince años del sitio REDALYC. 

Lo interesante de la metodología elegida es que permite 

pensar en la construcción de marcos teóricos desde esta 

perspectiva. Finalmente, Adriana Elizabet Chávez realiza 

una propuesta metodológica para la aplicación del ARS a 

los estudios de empresas de familia.

Nuevos interrogantes

No podemos terminar esta introducción sin hacer 

alguna alusión a la variación del contexto del texto. El 

entorno en que fue concebido y escrito el libro ha varia�

do dramáticamente en algunos aspectos y mantenido las 

mismas tendencias en otros. En principio, el nombre de 

la sexta RLARS “ARS en el contexto neoliberal: circulación, 

poder y sociedad” invitaba a pensar los resultados de nues�

tras investigaciones en un mayor nivel de abstracción de 

modo tal que pudiésemos dialogar sobre alguno de esos 

tres ejes (circulación, poder y sociedad) a partir de los re�

sultados empíricos. Paralelamente, se buscaba pensar en la 

creciente reconfiguración discursiva y en el uso del poder 

del neoliberalismo en las sociedades de América Latina. Si 

bien esto continúa, emergieron importantes cambios en su 

desarrollo, por un lado, a pocos meses del encuentro una 

serie de protestas en Chile comenzaron a desmoronar la 

imagen de un neoliberalismo exitoso en ese país y hasta 
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lograron imponer a la agenda del gobierno la revisión 

de la constitución nacional, algo impensable a mediados 

del 2019. También en Argentina, el neoliberalismo sufrió 

un fuerte revés luego de perder el intento de reelección 

presidencial de su candidato. En oposición, en Bolivia el 

neoliberalismo se impuso exitosamente por medio de un 

golpe militar, mientras que en Brasil ha logrado mantenerse 

y profundizar sus políticas. 

De todos modos, este contexto, aunque presente, 

parece lejano y extremadamente distinto, en el marco 

del desarrollo de la pandemia desatada por el COVID–19. 

Cuando recibimos los capítulos y se comenzó con las ta�

reas de corrección y edición, esa situación planteaba una 

atmósfera de incertidumbres. Se agradece especialmente el 

trabajo del comité de evaluación de los capítulos integrado 

por les doctores Jimena Aguirre; Paola Bayle y Guillermo 

Barón, y les doctorandes Patricia Virginia Benito; José María 

Vitaliti y Juan José Vera. Su tarea fue realizada en medio 

de la alteración de la vida cotidiana que ha implicado en 

Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Sin duda, futuras investigaciones apoyada en el ARS 

abordarán fecundamente los diferentes aspectos del desa�

rrollo de la pandemia en América del Sur, sus repercusiones 

(como las consecuencias del aislamiento social, la digita�

lización forzada de la sociedad, la caída económica y la 

evaluación del sistema de salud, entre otras) y de la nueva 

configuración de las sociedades pospandemia.


