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Resumen

En América Latina, los grupos de investigación son aún un actor y un objeto de estudio en busca de alcanzar
más reconocimiento. Cada grupo construye su identidad académica, necesaria para su cohesión y su sentido
de pertenencia así como para delimitar su territorio y sus alianzas en los campos de estudio posibles. Esta
identidad se proyecta en el nombre y las líneas de investigación. Bajo estas últimas denominaciones, me
propongo construir una tipología de grupos de investigación en educación, según sus orientaciones, que
permita clasificaciones multirreferenciales considerando su relación con: disciplinas, temas transversales,
sujetos y ámbitos. Para ello se utilizan casos de grupos de universidades brasileñas. A partir de esta propuesta
se plantea una discusión para concebir a los grupos desde una perspectiva multirreferencial..
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Abstract

In Latin America, education research groups are both an actor and an object of study in search of greater
recognition. Each group builds its academic identity with an eye to achieving cohesion and a sense of
belonging, as well as to delimit its area and alliances within possible research fields. This identity is reflected
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in the groups’ names and research areas. In this article, I propose a typology for education research groups that
allows for a multiple classification in relation to: academic disciplines, cross-disciplinary issues, subjects and
environments. For this purpose, I selected representative research groups from top Brazilian universities. The
article concludes with a discussion of possible ways to frame these groups from a multi reference perspective.
© 2016 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Introducción

Desde diversas conceptualizaciones, los campos científicos han merecido una particular aten-
ción debido a su carácter de campos tensionados, donde se juegan los posicionamientos y prestigios
de sus actores individuales y colectivos, cuya comprensión además exige el análisis de sus dinámi-
cas internas (Martin, 2008). Actualmente, la actividad de dichos actores ha sido transformada por
diversas formas de organizar la producción y la difusión del conocimiento; en ello han influido los
efectos de la globalización, de las tecnologías de la información y comunicación (tic) y de la lla-
mada sociedad del conocimiento (David y Foray, 2002), así como las propias políticas nacionales
de educación superior y de ciencia y tecnología de cada país.

Desde este contexto, se han fortalecido las tendencias hacia la diversificación y el crecimiento
de la asociatividad para la investigación, a través de grupos, de redes, de sociedades, de institutos,
de centros; de igual manera se ha incentivado la difusión de la propia investigación por medio de
directorios y de indexadoras de revistas, de repositorios, de páginas webs  y de blogs  institucionales
y personales, como nunca antes. Estas tendencias, que a la vez expresan niveles de especialización
de los saberes, representan una institucionalización del quehacer científico donde operan esquemas
más flexibles, dinámicos y participativos (Maletta, 2015).

Algunos ejemplos revelan que en América Latina esa asociatividad académica emerge cre-
cientemente en ciertos países. Para el caso de México, los denominados «cuerpos académicos
consolidados» dedicados a la investigación pasaron de 32 en el 2002 a 464 en el 2009 (López,
2010); en el Brasil, entre el 2000 y el 2008, el número de grupos de investigación en ciencias
sociales pasó de 2,600 a casi 7,000, donde destacan, en primer lugar, los de educación, con 1,710
grupos (Gusmão, 2010); en Colombia, en el 2002, se reconocieron 544 grupos y, 4 años después,
ascendieron a 2, 456 (colciencias, 2008).

Considero que una de las tareas de las disciplinas abocadas al estudio de los campos científicos
radica en actualizar permanentemente de forma cuantitativa y cualitativa el reconocimiento de
sus actores, es decir, quiénes son, cómo se autonombran, dónde están, cuántos son, qué producen,
cómo producen, así como medir sus impactos en la ciencia, en las políticas públicas y en las
prácticas sociales. La información basada en datos nacionales para alimentar estos abordajes aún
es escasa en Iberoamérica. Los censos nacionales en ciencia y tecnología no han sido parte de
una política pública consistente, por ello son valiosos los aportes de estudios nacionales como
el de Junqueira, Delicado, Rego y Conceição (2014), quienes estudian la asociatividad de los
investigadores de Portugal, o el de Galaz-Fontes (2008), que sistematiza el perfil demográfico de
investigadores mexicanos y sus percepciones sobre sus condiciones de trabajo y actividades.

En los estudios sobre los campos científicos, el referido al de educación no siempre aparece
distinguido, dado que en las clasificaciones sobre las ciencias aparece absorbido como parte de
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