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dad y de subjetividad particulares cuyas ca-
racterísticas requieren ser examinadas con 
mayor rigor.
La importancia de un análisis de estas for-
mas de sociabilidad y subjetividad como el 
que aquí proponemos se percibe con mayor 
claridad cuando las contraponemos con 
las que ha producido en los últimos años 
la acción del Estado cordobés en el campo 
cultural, en ajustada sintonía con las direc-
trices del mercado. Tal intervención ha es-
tado orientada por la instrumentalización 
de los bienes culturales y la fetichización de 
la figura del artista, la refuncionalización 
del espacio urbano y de los museos según 
las necesidades del turismo y la industria 
del ocio, la espectacularización del arte y su 
explotación bajo la forma de megafestival/ 
entretenimiento sponsoreado por empresas 
(Blázquez, 2011). Así las modalidades de in-
tervención en el campo de la cultura, que 
hacen de ésta una mercancía destinada a 
ser consumida pasivamente por un público, 
están en correspondencia con un modo de 
organización de las relaciones sociales y de 
subjetivación específico que tienen su cen-
tro en el individuo como unidad de la vida 
social y el individualismo como ética pre-
dominante, la integración en la vida en co-
mún pensada desde el consumo, la desma-
terialización de las relaciones sociales por la 
vía de su traducción a cifra estadística -con 
la consecuente disolución de los lenguajes 

Introducción

Este proyecto tiene su origen en los resul-
tados obtenidos en el marco de un trabajo 
de investigación anterior “Jóvenes, prácti-
cas estético-culturales y participación po-
lítica”1, el cual emprendió un relevamiento 
exploratorio de las acciones llevadas a cabo 
por distintos colectivos artísticos y cultura-
les de la ciudad de Córdoba en tanto estra-
tegias de participación política. El examen 
de grupos ligados al teatro, la comunicación 
alternativa, las bibliotecas populares, la per-
formance artística, entre otros, lleva luego 
a plantear  a modo de hipótesis que tales 
prácticas en la esfera pública contemporá-
nea no sólo pueden entenderse como mo-
dalidades de participación política porque 
abren una vía de expresión para la crítica a 
los múltiples modos de exclusión existentes, 
sino sobre todo porque tales prácticas cons-
tituyen una contraproductividad  (Foucault, 
1981) cuya eficacia dependerá en cada caso 
de la capacidad que estas tengan “para mo-
ver ciertas fronteras de restricción o control, 
presionar contra ciertos marcos de vigilan-
cia, hacer estallar ciertos sistemas de pres-
cripciones e imposiciones o descentrar los 
lugares comunes de lo oficialmente consen-
suado” (Richard, 2009).  Esta productividad 
contrahegemónica, decimos, tiene que ver 
con la configuración de formas de sociabili-

1 -  Financiado por SECYT-UNC durante el período 2012-2013, código 05K/143. 
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ción de modos de organización social que 
rechazan el tipo de vínculo que configura el 
neoliberalismo. Podría afirmarse, entonces, 
que es esta red, esta socialidad, lo que emer-
ge como resultado de tales prácticas colecti-
vas, que incluyen exposiciones, encuentros, 
talleres educativos, proyectos de documen-
tación, acciones comunicativas y de difu-
sión, intervenciones en el espacio público; 
una socialidad, por tanto, que se construye 
a partir de acciones que desplazan de los lu-
gares previamente asignados a los sujetos en 
las relaciones de producción, distribución y 
recepción cultural (Expósito, 2005). 
Desde nuestra perspectiva, este campo de 
cuestiones no debe entenderse como una 
problemática que reconduciría hacia el te-
rreno del arte y la cultura entendidos des-
de lo que Jacques Rancière (2005) llama 
“régimen estético”, para forzarnos a pensar 
desde allí, con sus categorías específicas, el 
significado de estas nuevas formas de so-
ciabilidad/subjetividad. Por el contrario, 
podemos afirmar que la importancia cre-
ciente que en el campo de la sociología ha 
adquirido el análisis de la transformación 
de las antiguas formas de agregación social 
y de subjetivación ligadas al capitalismo 
fordista,  tanto como la aparición de nuevas 
formas de des-organización  para las cua-
les lo simbólico y lo cultural constituyen el 
principio de pertenencia social, obligan más 
bien a reconocer que es necesario pensar en 
estas nuevas experiencias desde un cuestio-
namiento a los tradicionales límites disci-
plinarios entre lo “social”  y lo “cultural”. En 

necesarios para la producción colectiva de 
sentido- y la fractura en los procesos de ela-
boración de un tiempo social que conlleva 
a que tanto el trabajo de la memoria como 
la proyección del futuro pierdan densidad a 
favor de la vivencia del presente (Lechner, 
2002).
En el marco de este diagnóstico, el archi-
vo de experiencias relevadas confluye con 
una problemática que en los últimos años 
ha venido concitando la atención tanto de 
la sociología de la cultura como de los estu-
dios culturales. Se trata de la emergencia de 
nuevas formas de asociatividad que se cons-
truyen en vinculación con procesos que im-
plican simultáneamente la comunicación 
de saberes, la construcción de redes de in-
formación, la producción artística y el acti-
vismo político, en cuyo curso tiene lugar la 
producción de otras formas de subjetividad. 
Así, desde el campo de los estudios cultu-
rales, Ana Longoni (2002; 2008; 2009), Fla-
via Costa (2007) y Reinaldo Laddaga (2005; 
2006) se han detenido en el estudio de cier-
tas prácticas colaborativas que reúnen a ar-
tistas y no artistas, expertos y no expertos, 
vecinos, activistas y movimientos sociales 
en la realización conjunta de proyectos que, 
a través de intervenciones situadas contex-
tualmente, exploran “la sustancia y la sig-
nificación de la comunidad (...) qué cosa es 
la comunidad, qué cosa ha sido, qué cosa 
podría ser” (Laddaga, 2006: 9) . De ahí que 
el objeto de estas prácticas artístico/cultu-
rales no sea la realización de una “obra” en 
el sentido tradicional, sino la experimenta-
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ción o asignación de lugares para los suje-
tos, haciendo un lugar para subjetividades 
emergentes que desacomodan la distribu-
ción de jerarquías, y reconfiguran la totali-
dad de lo social. En este punto cabe señalar 
que esta des-organización del espacio social 
y de los lugares asignados a los sujetos es 
también un desmontaje de la temporalidad 
social, puesto que, como dice Ranciére, im-
plicaría una negación del supuesto según 
el cual sólo ciertos sujetos tienen tiempo 
-y por tanto, capacidad de desarrollar una 
competencia- para pensar/decir mientras 
que otros sólo pueden hacer, quiénes son ca-
paces o incapaces, activos o pasivos, intelec-
tuales o trabajadores. La noción de estética 
que aporta Ranciére nos permitió abordar 
las prácticas de los colectivos estudiados en 
tanto operaciones que desmontan nuestras 
formas actuales de percepción de esos tiem-
pos, espacios y sujetos sociales.
Por otra parte, incorporamos las teoriza-
ciones de Arturo Escobar, Sonia Álvarez 
y Evelina Dagnino (2001), que nos permi-
tieron entender la dimensión  política de 
prácticas culturales a partir del análisis 
concreto de casos vinculados con organiza-
ciones y movimientos sociales. Para nuestro 
estudio profundizamos en una de las tesis 
centrales de estos autores, que sostiene que 
el neoliberalismo es un proyecto político y 
cultural con consecuencias económicas, y 
no sólo un proyecto económico con efectos 
político-culturales; la que permite pensar 
las prácticas culturales de los movimientos 
sociales como parte de una lucha que simul-

el marco de esta rearticulación, el objetivo 
principal de nuestro trabajo  fue examinar 
la productividad de las prácticas de colec-
tivos culturales en la ciudad de Córdoba, 
para reconocer las formas de sociabilidad y 
de subjetividad que ellas construyen.

Fundamentos 
teóricos-
metodológicos

Desde la perspectiva teórica asumida, nues-
tro estudio se aparta de aquellas posiciones 
que entienden a la política como actividad 
vinculada al gobierno de una sociedad se-
gún un cierto ideal regulador, para suscribir, 
en cambio, a una línea teórica más interesa-
da en el estudio de las formas de resistencia 
al poder que por las formas del buen gobier-
no. De esa línea tomamos especialmente 
los aportes de Jacques Ranciére, puesto que 
permiten pensar la dimensión estética de lo 
político: para Ranciére, la política ocurre 
sólo cuando hay irrupción de un desacuer-
do que logra romper el ordenamiento de un 
régimen de percepción común (aiesthesis), 
redistribuyendo los espacios, los tiempos y 
las formas de actividad/capacidad atribui-
das a cada sujeto. Este quiebre en el régimen 
de percepción posibilita la aparición de los 
sin parte, esto es, los que antes no contaban 
como tales en el escenario común. Así, estas 
operaciones estéticas son políticas porque 
anulan un régimen específico de identifica-
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táneamente se libra en el terreno de lo po-
lítico y lo material. Los autores  entienden 
que “los cuestionamientos culturales no 
son meros ‘subproductos’ de la lucha polí-
tica, sino más bien elementos constitutivos 
de los esfuerzos orientados hacia nuevas de-
finiciones del significado y de los límites del 
propio sistema político neoliberal por par-
te de los movimientos sociales” (2001: 25). 
Por lo dicho, la dimensión política de una 
práctica cultural queda en evidencia cuan-
do esta apunta no a la mera inclusión de los 
excluidos de los procesos institucionales de 
un sistema dado de antemano en el que es-
tán ya definidos quiénes y cómo pueden to-
mar parte, sino cuando contribuye tanto a 
la definición de aquello de lo que queremos 
ser miembros -de qué sociedad queremos 
ser parte- y de quiénes pueden serlo -cuáles 
son las partes que cuentan-: esto es, “el de-
recho a tener derecho”, el derecho a definir 
lo reivindicable como derecho, rechazando 
cualquier estándar universal de ciudada-
nía previamente impuesto que -siguiendo 
a Ranciére- distribuya a los sujetos según 
espacios y funciones o capacidades que ven-
gan dadas por el lugar que se ocupa. 
El carácter transdisciplinario de la proble-
mática obligó a integrar reflexiones teóricas 
que permitieran abordar las prácticas en su 
doble dimensión político-cultural. Es así 
que se recuperaron nociones provenientes 
de los estudios culturales, la sociología de la 
cultura y los estudios del discurso. En este 
sentido, la recolección de datos relevantes se 
llevó a cabo a través de la combinación de 

técnicas propias de la investigación cualita-
tiva (la observación participante, la entre-
vista en profundidad y el análisis de fuentes 
documentales). 

Resultados
El equipo analizó las transformaciones en 
la socialidad y subjetividad vinculadas a las 
prácticas artístico-culturales -mediante lí-
neas de investigación específicas- estudian-
do dichas transformaciones, en las dimen-
siones tanto de la temporalidad social como 
del espacio público. 
En la línea de investigación que abordó 
prácticas de colectivos vinculados a la lucha 
por la derogación del Código de Faltas en 
Córdoba, Gabriel Loyber y Laura Maccioni 
estudiaron las intervenciones realizadas por 
el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Dere-
chos, que organiza todos los años la llamada 
Marcha de la Gorra. En este caso se anali-
zaron las transformaciones producidas por 
las prácticas de este colectivo en el modo de 
configurar el espacio público, dado que lo 
que ellas disputan no es sólo el cumplimien-
to del derecho de tránsito en la ciudad sino 
el derecho a la ciudad como espacio común 
cuyo uso y acceso no puede quedar defini-
do según criterios de rentabilidad inmobi-
liaria y seguridad policial, sino según una 
idea de igualdad que se pone en escena al 
visibilizar a los excluidos durante la mar-
cha. Pero los colectivos estudiados también 
estarían reconfigurando las formas actuales 
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ción de comunidades interpretativas (Vare-
la 1999) construidas en torno a una lectura 
que se socializa por fuera de la mediación de 
la industria cultural o las políticas de lectu-
ra estatales. Sumadas a un uso intensivo de 
las nuevas tecnologías y las redes sociales, 
estas experiencias, verdaderas performan-
ces de la lectura, des-colocan las jerarquías 
y los lugares de lector/ público como consu-
midores pasivos de obras literarias cerradas 
y plenas, y por tanto, también la identidad 
del autor y de la crítica como dominio espe-
cializado, y producen reconfiguraciones en 
estas subjetividades fundantes de la moder-
nidad literaria.
Por su parte, Verónica Villada Medina 
abordó las operaciones de reconfiguración 
de la temporalidad llevadas a cabo en prác-
ticas de producción narrativa y edición co-
lectiva que buscan visibilizar la actualidad 
del pasado reciente. El trabajo consistió en 
la organización de un archivo cartonero 
llevado a cabo por iniciativa de la editorial 
independiente Sofía Cartonera junto con 
otras editoriales cartoneras latinoamerica-
nas, archivo que se confeccionó para su-
marse a las colecciones de libros prohibidos 
durante la dictadura que se conservan en 
Campo La Ribera, La Perla y D2. El análisis 
de esta experiencia colaborativa entre edi-
toriales cartoneras y sitios de memoria con-
cluye que los archivos creados colocan las 
publicaciones (marginales, independientes) 
cartoneras como herederas o hijas de la es-
critura “desobediente” que guardan los si-
tios de memoria, a la vez que actualizan en 

de temporalidad social, ya que el Código de 
Faltas habilita la persecución de los jóvenes 
pobres no por lo que hacen, sino por lo que 
podrían hacer si no están atados al trabajo 
formal o a la escuela. Así, una de las con-
signas más repetidas en las marchas de no-
viembre de 2014 y 2015 -“no es merodeo, es 
paseo”- hace referencia directa a este cues-
tionamiento de los usos “lícitos” del tiempo 
que se les reconoce a los jóvenes de los ba-
rrios urbano marginales. Las conclusiones 
de esta investigación afirman que la cuidada 
realización de actividades culturales no sólo 
durante la marcha misma (murgas, bailes, 
cantos, etc.) sino durante los días anteriores 
en las Jornadas Alto Embrollo, tiene que ver 
con la reivindicación de este derecho a “pa-
sear” entendido, en un sentido metafórico, 
como derecho al disfrute activo del tiempo 
en que el cuerpo es sacado de las constric-
ciones que impone el trabajo o el estudio, 
sin que ello pueda ser penalizado como “ac-
titud sospechosa”.
El trabajo de Lucía Coppari orientado al 
estudio de la edición literaria independien-
te abordó las relaciones entre prácticas de 
producción y las formas de socialidad que 
se construyen alrededor de la experiencia li-
teraria. Su objeto de investigación recortó el 
circuito a las siguientes editoriales indepen-
dientes: Pan comido, Caballo negro, Nu-
dista, Dínamo poético y Borde perdido. En 
esta línea analizó eventos tales como ciclos 
de poesía, encuentros literarios, foros y fe-
rias organizadas por colectivos editoriales, 
en tanto espacios que propician la construc-
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lectivos artísticos y culturales estudiados 
pueden entenderse como una contrapro-
ductividad (Foucault, 1981) desde la cual 
se opondría  una resistencia a las inter-
venciones culturales tanto de las empresas 
privadas como del Estado provincial, cuyas 
políticas culturales han estado fuertemente 
orientadas a emprendimientos de alta ren-
tabilidad: embellecimiento estratégico del 
espacio urbano,  predominio de interven-
ciones culturales planificadas a partir de 
criterios propios de la lógica del espectáculo 
y el entretenimiento (Blázquez, 2011; Boito 
y Espoz, 2014). Frente a esas intervenciones, 
que apuntan a la fragmentación de los lazos 
sociales y la individualización de los sujetos, 
a la integración de estos por la vía excluyen-
te del consumo y al control del acceso terri-
torial según criterios fundados en la estig-
matización y segregación socio-espacial de 
grupos señalados como responsables de “la 
inseguridad” -particularmente los jóvenes-, 
consideramos que las prácticas de estos co-
lectivos no sólo expresan un contenido crí-
tico en torno a nuestras formas actuales de 
comunidad, sino que performan esos otros 
modos de comunidad posible a través de 
formas colaborativas de producción cultu-
ral entre sujetos heterogéneos -escritores, 
artistas, productores culturales pero tam-
bién activistas y ciudadanos afectados por 
una problemática específica- que, a su vez, 
son configuradoras de nuevas subjetivida-
des antes que reproductoras de subjetivida-
des preexistentes.
Siguiendo a Laddaga (2004; 2005; 2006), 

el presente aquel gesto político-cultural de 
sus precursores a modo de una reescritura 
que complejizaría las narrativas en torno al 
pasado, y produce un desacople en el tiem-
po entendido como progresión lineal.
En una tercera línea -como parte de un estu-
dio más extenso- Silvina Mercadal procuró 
realizar una contribución al campo de es-
tudios en comunicación y cultura mediante 
el análisis de la relación entre Literatura y 
medios de comunicación: realizando una 
inversión de los supuestos más comunes, no 
se preguntó cómo transforman la socialidad 
y la subjetividad ciertas prácticas culturales, 
sino cómo estas transformaciones son pen-
sadas desde la cultura -esto es, cómo la cul-
tura se piensa a sí misma-. Su trabajo con-
sistió en el análisis, a partir de categorías 
propias de la sociología y la sociosemiótica, 
de un corpus de lecturas críticas sobre poe-
sía y narrativa de la última década en el que 
emergen -mediante la estrategia de lectura 
sintomal-  las transformaciones contempo-
ráneas en el régimen de percepción produ-
cida por la tecnología mediática; transfor-
maciones cuyas marcas e inscripciones en  
el tiempo y el espacio comunes se vuelven 
legibles en algunas lecturas que problema-
tizan las nociones supuestamente opuestas 
de “realidad” y “ficción” producida por los 
medios. 

A modo de cierre 

Las acciones llevadas a cabo por los co-
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