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M E S A  2 1  -  P O N E N C I A  2

P a r t i c i p a c i ó n  j u v e n i l  a r t í s t i c o - c u l t u r a l :  C o o r d e 

n a d a s  p a r a  u n a  d e m o c r a c i a  p a r t i c i p a t i v a

M a r i n a  C a m p u s a n o 1

I n t r o d u c c ió n
Este a rtíc u lo  re flex ion a  sobre los espacios y  fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  ju v e n il que se 
ub ican por fue ra  de los canales in s titu c io n a le s  tra d ic ion a le s . Para e llo  se realiza 
un re corrido  describ iendo  la re lac ión  jó ve n e s -p o lítica , las ca rac te rís ticas  generales, 
fo rm as  y  m odos de a c tu ar, las re lac iones que definen  con la p o lítica  y  los a lcances 
de los m ism os en re lac ión  al s istem a d em o crá tico  re presen ta tivo . Se in te n ta  in d a 
gar en las fo rm as  concre tas  de p a rtic ip a c ió n  s ituadas en los 'bordes ' para ve r luego 
sus la re lación  con expresiones de la dem ocrac ia  de t ip o  p a rtic ip a tiva .

A s im ism o  se busca, m arcar la re lac ión  e n tre  cu ltu ra , a rte  y  p o lítica  al m o
m ento  de poder re fle x io n a r en to rn o  a las actua les  p rác ticas  juve n ile s , donde se 
construyen  espacios de d is fru te , de p roducc ión  y  encue n tro  co le c tivo . Es necesario 
a n a liza r estos procesos en ta n to  co n s titu ye n  m aneras de a p ro x im arno s  a los m odos 
de con ceb ir la p o lítica  por parte  de los jóvenes, ligados a lo que perc ib im os com o 
espacios y  p rác ticas  que en m uchos casos m arcan una d is tanc ia  con las fo rm as  y 
lugares tra d ic io n a le s  asignados a la p o lítica  y  sus in s titu c io n e s .

Nos encon tra m os  en una e tapa h is tó rica  en la cual sin duda lo jóvenes se cons
tru ye ro n  y  son perc ib idos com o p ro ta go n is tas  del escenario  socia l y  p o lít ico  no solo 
de L a tinoam érica  s ino  que los encon tra m os  en v ivos  e jem p los a lred ed o r del m undo. 
Con más de 20 años de c re c im ie n to  y  desarro llo  los estud ios sobre ju v e n tu d  han 
dado prueba de e llo , re fle x io n a n d o  y  v is ib iliza n d o  sus p rác ticas  y  experiencias. Hoy 
interesa c o n tin u a r indagando  y  p ro fu n d iza n d o  en to rn o  a las expresiones ju ve n ile s  
con re lac ión  a la con s trucc ión  que hacen del espacio púb lico , a las fo rm as  de in 
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te rv e n ir  e invo lucra rse  con su ento rno .

R etom ando los tra b a jo s  que rea lizan un re corrido  h is tó rico  del eje ju v e n tu d  
y  p a rtic ip a c ió n  e ncon tra rem os que los jóvenes son actores que a trav iesan  todos 
los períodos y  com o describe V om m aro  "las fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  ju v e n il no 
son hom ogéneas, ún icas ni estables; s ino  que más bien son d inám icas, m ú ltip le s  y 
d iversas" (2013). Es en los '60  donde esta co n ju n c ió n  to m a  fo rm as  p ro tagón icas, 
com o ind ica  Vera C arnovale (2013) " 'ju ve n tu d ' y  'p o lít ic a ' hunde sus raíces h is tó 
ricas en la experiencia  de la década de 1960, m o m en to  en que ese m ism o v ín cu lo  
fo rm ó  p arte  de la c o n s titu c ió n  y  el auge de una c u ltu ra  e xc lus ivam en te  ju v e n il"  
(2013, p. 1).

La con d ic ión  de ju v e n tu d  no era el p rinc ip a l c r ite r io  para hab la r de los jóvenes 
en esa época s ino  que com o categoría  aparecen detrás de o tras  filia c io n e s  com o 
ser e s tu d ia n te , tra b a ja d o r, m ilita n te , las cuales eran m ucho  más representa tivas  
dado el m o m en to  h is tó rico . No obstan te , ya desde las revo lucionadas décadas de 
los '60  y  '70  las fo rm as  de acción  y  expresión que a do p ta ron  los jóvenes fue ro n  
variadas, m arcando  una fu e rte  presencia te r r ito r ia l com o fo rm a  de aprop iac ión  del 
espacio, de esta r presentes y  poner el cuerpo en el cam po de d isputa  p o lítica .

Más ta rde  la década de los '90, se condensa com o una e tapa bisagra que co 
necta por un lado el período pos d ic ta d u ra  donde se con jug ó  el en tus iasm o  por la 
v u e lta  a la dem ocrac ia  con la p a rtic ip a c ió n  ju v e n il m ediada por las in s titu c io n e s  
esta ta les y  la fra g m e n ta c ió n  e s tru c tu ra l en lo económ ico  y  en lo socia l (U rresti, 
2009). Esta re lac ión  más ade lan te  será carac terizada  com o c u ltu ra l y  a rtís tica , 
considerando  la fu e rte  im p ro n ta  de los grupos cu ltu ra le s  del underg round  en los 
'80, s itu a c ió n  que luego serviría  com o un p u n to  de e ncue n tro  desde la c rítica , la 
des facha tez  y  la ironía  (esperanzada) con los jóvenes de los noventa.

El escenario  para fine s  de los '90  se com p le jiza , y  no solo  para el co n te x to  a r
g en tin o , se p roduce lo que K riger describe com o la " fu e r te  p o lítica  de conversión  
y  va c ia m ie n to  del Estado en desm edro del bien p ú b lico " (2013), p ro d u c to  de la 
a p licac ión  de las p o lítica s  neo libe ra les y  lo que luego seguirá  con la cris is del 2001. 
La cual será un fu e rte  go lpe  a n ive l de re p rese n ta tiv ida d  y  le g itim id a d , no solo para 
los representan tes p o lítico s  s ino  de las in s titu c io n e s  y  procesos dem ocrá ticos , esta 
s itu a c ió n  se vo lverá  s ín tom a  d u ra n te  esta e tapa tra d u c id o  com o apatía  y  rechazo 
hacia la po lítica , s ín tom a  que fu e  a d jud icado  se le c tivam en te  desde una m irada 
a d u lto c é n tr ica  solo  a los jóvenes.
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Después del 2001 se reprodu je ron  d is tin ta s  fo rm as  de descon fianza  en la p o lí t i
ca (hacia  los po líticos, el Estado y  las in s titu c io n e s , las e stru c tu ra s  p artid a rias , etc.) 
que m arcaron un c re c ie n te  in vo lu c ra m ie n to  de variados grupos en la cosa púb lica , 
g en era lm e nte  v in cu la d a  antes a espacios in s titu id o s  o tra d ic ion a le s . Estos grupos 
sum aron  entonces, el ca rá c te r a lte rn a tiv o  que le im p rim ie ro n  a sus p rác ticas  por 
fue ra  de ta le s  canales. Por o tro  lado, cabe re sa lta r que podem os e n co n tra r en los 
co le c tivos  de esa e tapa p rác ticas  que co n tin ú a n  en la d irecc ión  que se in ic ia ro n  
en las décadas de los '7 0 : d iso luc ión  de las je ra rqu ías  y  p a rtic ip a c ió n  d irec ta  serán 
a lgunos de los rasgos centra les.

Como ind ica  V om m aro  y  Vázquez (2008) en los m o v im ie n to s  y  co le c tivos  que 
p ro ta go n iza rán  el escenario  tras  el 2001 estarán presentes los jóvenes: en aquellas 
asam bleas barria les, en las fáb ricas  recuperadas, in te g ra n d o  los m o v im ie n to s  de 
desocupados, e s tu d ia n tile s  y  u n ive rs ita rio s , con fo rm a n d o  los d is tin to s  fre n te s  y 
tra d u c ie n d o  en acción  d irec ta  sus pasos. Esta vez desde las co rrie n tes  de los e s tu 
dios sobre ju v e n tu d  la m irada  estuvo puesta en estas acciones y  en los co rre la tos  
que tu v ie ro n  en su v in cu la c ió n  con los o tros  acto res po líticos.

S igu iendo  esta línea h is tó rica  hasta la a c tu a lid a d  nos encon tra m os  con d i
versos co le c tivos  juve n ile s , id e n tif ica d o s  com o partid a rios , cu ltu ra le s , eco log istas, 
a u to d e fin id o s  en m uchos casos com o 'no  p o lítico s ', los cuales desde los d is tin to s  
á m b itos  actúan  y  m arcan su presencia en el espacio púb lico . M o v iliza do s  por cau 
sas concre tas  que van más a llá  de las ind iv idu a lid ad es  s ino  que se insertan  d en tro  
de p rob lem á ticas  com p artida s  por o tros  sectores. Sus p rác ticas  y  espacios nos ha 
blan de sus co tid ia n e id ad es  devenidas en intereses co lectivos , en cam pos donde 
les o to rg an  nuevos sen tidos  a la p a rtic ip a c ió n  y  donde van con s truyen d o  un fu tu ro  
com p artido , en donde la cu ltu ra  y  los espacios a rtís tico s  adquie ren  m ayo r fuerza.

A  través de estas p rác ticas  d iscu ten  los m odos de la dem ocrac ia  represen ta 
tiva  en ta n to  s istem a v ige n te , p rop on iendo  o tras  m oda lidades que nos llevan a 
re fle x io n a r sobre la c o n tin u id a d  o ru p tu ra  con el s istem a re presen ta tivo , sus fa lla s  
y  pe lig ros y  por qué no av izo ra r o tras  posib ilidades.

Este tra b a jo  se enm arca en esas geografías en tra ta r  de a de n tra rn os  en ta les 
espacios para com p re nd e r el ca rá c te r que asum en sus posiciones y  prácticas, cóm o 
estas repercu ten  en la d e fin ic ió n  de la dem ocrac ia  en un m o m en to  h is tó rico  en el 
que podem os e n co n tra r o tras  fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  que p lan tean  un escenario 
de cris is y  cam b ios de las dem ocrac ias con tem poráneas (Oraisón y  González Foutel,
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2012). Si cons ideram os a estas fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  d is rup tiva s  en cua n to  a los 
espacios tra d ic io n a le s  es necesario  a te nd e r sus a lcances y  efectos.

C o le c t i v o s  j u v e n i l e s :  P o l í t i c a  y  p a r t i c i p a c i ó n
A p a rt ir  de este a pa rtado  desarro lla ré  las líneas teó ricas  y  concep tua les  en las que 
se sus ten ta  este tra b a jo . A n te s  de c o n tin u a r es necesario  d e ja r en c la ro  que lo 
que me interesa es re to m a r las fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  ju v e n il que se ub ican por 
fue ra  de los espacios tra d ic io n a le s , lo cual no niega la ex is tenc ia  de o tros  tip o s  de 
experiencias, s ino  que aquí la m irada se encuen tra  cen trada  más p rec isam ente  en 
grupos a rtís tic o  cu ltu ra les .

En p rim e r lu g a r p ropongo  acercarnos a las experiencias ju ve n ile s  desde el en 
foq ue  so c io h is tó rico -re la c io n a l que nos p lan tea  Pablo V om m aro  (2013), "ve r a las 
ju ve n tu d e s  y  a los jóvenes, es decir, a la noc ión  de ju ve n tu d e s  y  a los su je tos  ju v e 
niles, com o con s trucc ion es  s o c io -h is tó r ica s " (p. 5), donde se lo considere s iem pre 
en re lac ión  con un e n to rn o  social más a m p lio  (Pérez Islas, 2000). De esta manera 
podrem os dar cuenta  de las "las d isputas socia les en to rn o  a la con cep tu a liza c ió n  
m ism a de la(s) ju v e n tu d (e s )" y  desen tra m ar "las re lac iones de poder y  d om in ac ión  
socia l invo lucradas en estas e laboraciones, así com o sus lím ite s  s im bó licos" (Vom 
maro, 2013, p. 25).

A s im ism o es necesario te n e r presente la re lación de la ju ve n tu d  con un m om ento  
b io lóg ico  v ita l que es reconocido  com o ta l por una determ inada  com unidad. No se 
tra ta  entonces de negar el da to  b io lóg ico, d irá S a in to u t (2009), s ino de dar cuenta 
cóm o está cargado social y  cu ltu ra lm e n te  en un m om ento  h is tó rico  defin ido.

El p la n te o  de este tra b a jo  versa sobre la re lac ión  de las fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  
p o lítica  ju v e n il n o -tra d ic io n a le s  y  la re lac ión  de éstas con la dem ocrac ia  represen
ta tiv a . Para avanzar entonces en esta línea es preciso d e fin ir  y  ca ra c te riza r estas 
fo rm as  de p a rtic ip a c ió n  y  su v in cu la c ió n  con la po lítica . En este sen tido , me va lgo  
del con cep to  de 'p o lit iz a c ió n ' en té rm in o s  de V om m aro  (2013), ya que p e rm ite  "ve r 
el proceso de am p lia c ió n  de las fro n te ra s  de lo p o lít ic o " (2013, p. 9). De esta m a
nera lo p o lít ico  se m uda de los espacios púb licos in s titu c io n a le s  a los á m b itos  de 
lo p rivado, acercándonos a aquellas p rác ticas  que se desarro llan  en el más acá de 
las re laciones. Y en este sen tido  re lac ionado  con las p rác ticas  ju ve n ile s  nos p erm ite  
dar cuenta  de, en palabras de Rossana R eguillo , "si a lgo  es im p o rta n te  en el tem a 
de la p a rtic ip a c ió n  ju v e n il es la ce n tra lid a d  de la v ida  co tid ia n a  com o espacio de
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negociac ión  y  res is tenc ia " (R eguillo , 2003, p. 1).

R ecorriendo las experiencias ju ve n ile s  e ncon tra m os  grupos cu ltu ra le s , clubes 
barria les, de género, eco log istas, e n tre  o tros, donde lo p o lít ico  a traviesa esa red de 
re laciones, de grupos de am igos, de com pañeros y  vec inos agrupados por lo que 
en un p rim e r m o m en to  pasó de ser una prob lem a in d iv id u a l o de un sec to r para 
hacerse co le c tiv o  y  que luego se tra d u jo  en m o v iliza c io ne s  y  proyecc iones por fuera  
de estos espacios prim arios.

Es en el c o n s tru ir  y  sos tener d ia ria m e n te  el grupo, a través de los lazos y  v ín 
cu los cercanos, por donde ta m b ié n  se arma, construye  y  reconstruye  la p o lítica . 
Espacios que por sobre los o tros  aspectos están m arcados por el s igno de lo prop io, 
lo a fe c tiv o  y  fa m ilia r, son sus espacios, sus intereses, en d e fin it iv a  su te r r ito r io  y 
desde a llí in te rp e la n  a los o tros  en sus té rm in o s  y  son in te rpe lados. Como señala 
K riger (2013, p. 4) "cu an do  la p a rtic ip a c ió n  social es una p a rtic ip a c ió n  en lo p ú b li
co cercano (...) y  se están cue s tio na nd o  o de fend iendo  las cond ic iones del e n to rn o  
p rop io  com p artido , este proceso im p lica  una tom a  de conc iencia  del p rop io  rol y 
de la p rop ia  po tenc ia  en la con s trucc ión  del m undo. Es entonces cuando  estam os 
fre n te  a acciones po líticas".

En palabras de V om m aro  (2013) esto correspondería  a la 'te rr ito r ia liz a c ió n  de 
la p o lítica ', e n tend ida  com o:

"El te r r ito r io  es expresión de un proceso de p o lit iza c ió n  de los 
v íncu los  c o tid ia n o s  y  a la vez, la con s trucc ión  te r r ito r ia l in s titu y e  
fo rm as  po líticas. Vem os al te r r ito r io  com o un espacio soc ia lm en 
te  con s tru id o , com o una tra m a  de re lac iones sociales. No com o el 
escenario. A qu í está el cam b io : no es el escenario  donde tra nscu rre  
la v ida  o la po lítica , s ino  que es un e n tra m ad o  de re laciones, es un 
espacio soc ia lm en te  con s tru id o . Es m ucho  más que el escenario. Es 
casi parte  de la p rop ia  v ida  y  p arte  de la p rop ia  con s trucc ión  p o lí t i
ca" (2013, p. 10).

En re ferencia  a lo a n te r io r la p a rtic ip a c ió n , adqu ie re  fo rm as  y  sen tidos  en la 
d irecc ión  que nos habla C oraggio  (1992) com o 'fo rm a r parte  de' a lgo  que no se 
re fie re  a sí m ism o sino  que se p lan tea  en re lac ión  con o tros, en este caso a p a rt ir  
del hecho de pertenecer a un co le c tivo  y  los aspectos que se desprenden de esa 
s itu a c ió n . De esta fo rm a  h ab la r de p a rtic ip a c ió n  com prende  las re lac iones que
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establecen e n tre  pares, con los vecinos, los m iem bros de o tras  in s titu c io n e s , con 
representan tes de o rgan izac iones esta ta les, p a rtid os  p o lítico s  o fu n c io n a rio s  del 
gob ierno . La p a rtic ip a c ió n  se asocia a co m p o rta m ie n to s  que ponen de m a n ifie s to  
su p ro ta go n ism o  socia l y  la a u to n o m iza c ió n  de ta le s  co le c tivos  fre n te  a los d is t in 
tos  sectores de poder.

P a rtic ip a r con juga  los sen tidos  de reacción , expresión y  m o v im ie n to  fre n te  a la 
pará lis is  y  le n titu d  que se desprende de los espacios tra d ic ion a le s . Pablo B a rbe tti 
(2013) posiciona la p a rtic ip a c ió n  ju v e n il en un m o m en to  ca rac te riza do  por asi
m etrías en la d is tr ib u c ió n  del poder, donde los cam b ios socia les no son sen tidos  o 
expresados com o necesarios ni com partidos. "P a rtic ip a r en tonces se presenta com o 
resistencia  a esa in m o v ilid a d . Pero ta m b ié n , puede pensarse com o acción  co lectiva  
para descub rir un nuevo ho rizo n te , un p u n to  de p a rtid a " (2013, p. 16).

La fo rm a  de o rgan izac ión  y  d inám icas de p a rtic ip a c ió n  que co n s titu ye n  estos 
grupos se ca rac te rizan  por ser experiencias autogestivas , donde se favo rece  una 
m ayo r h o rizo n ta lid a d  en cu a n to  a la to m a  de decisiones o p ta n d o  p o r el t ip o  asam - 
b leario . De esta m anera la responsabilidad  recae en el co le c tivo  ev ita nd o  los in d iv i
dua lism os o la ce n tra lid a d  del poder (R eguillo , 2 01 2); o tra  ca rac te rís tica  en cua n to  
a la m oda lidad  de inc lu s ió n  de sus m iem bros es la a lte rn a n c ia  de los in te rlo cu to re s / 
voceros, ro les y  fun c io n e s  tra ta n d o  de rom per con la lóg ica  de la delegación, prop ia 
de las e stru c tu ra s  p a rtid a ria s  e in s titu c io n a le s , en pos de una p a rtic ip a c ió n  más 
a c tiva  y  com p ro m e tid a  (Vom m aro, 2013).

R econstruyendo los co le ctivos  y  ca rac te rís ticas  podem os dar cuenta  a través 
de e llos de la p o lítica  y  lo p o lít ico  por fue ra  de los aspectos fo rm a le s  o en clave 
a d m in is tra tiv a -b u ro c rá tic a , s ino  com prenderlos  com o procesos en con s ta n te  co n 
f l ic to  y  ten s ión . Enm arcándolos com o posiciones d en tro  de una d in á m ica  social 
heterogénea y  perm anente . Es fu n d a m e n ta l entonces, log ra r s itu a r las experiencias 
en donde in te rv ien en  cond ic iones socia les prop ias del espacio, del sector, de las 
sub je tiv ida de s  invo lucradas, de la época y  sus m om entos.

A sim ism o, para d e fin ir  sus acciones com o p o lítica s  considero  p e rtin e n te  en 
m arcarlas en una serie de aspectos, rasgos y  ca rac te rís ticas  que nos ayudan al 
m o m en to  de reconocer el ca rá c te r p o lít ico  de los co le c tivos  y  sus acciones:

"consideram os que  es p reciso  reconocer, a l menos, c u a tro  aspectos:
1) que se produzca a p a rt ir  de la o rga n iza c ió n  co le c tiva ;
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2 ) que tenga  un grado de v is ib ilid a d  púb lica  (ya sea de un su je to , de una acción o 
de una dem anda);
3 ) que reconozca un a n tag on is ta  a p a rt ir  del cual la o rgan izac ión  adquiere  el po
te n c ia l p o lítico ;
4 ) que se fo rm u le  una dem anda o rec lam o que, p o r lo d icho, adquie ra  un ca rác te r 
p úb lico  y  con ten c io so " (B o nv illa n i, Palerm o, Vázquez y  V om m aro, 2010, p. 22).

Una de las ca rac te rís ticas  clave de estos espacios es que no se encuen tran  
v incu la d o s  ni son en su d e fec to  generados por el Estado, s ino  que por el co n tra r io  
se pos icionan en la 'vereda del fre n te ', ub ico  en este sec to r a aque llos grupos que 
se definen  com o 'no  p o lítico s ' o 'no  partid a rios '. M a rcan do  de esta m anera una d is 
ta n c ia  en cua n to  a e stru c tu ra  y  f il ia c ió n  ta n to  con las in s titu c io n e s  esta ta les  com o 
con las p a rtid a ria s  (p artido s  po líticos, m o v im ie n to s  u o rgan izac iones id e n tifica d a s  
con a lguno  de ellos).

En cu a n to  a la re lac ión  con el Estado los grupos proponen v in cu la c io n e s  de 
m anera d irec ta , es d ec ir sin in c lu ir  o a cu d ir para e llo  a las fig u ra s  de in te rm e d ia 
rios o representan tes fo rm a les . En esta d irecc ión  p lan tean  negociac iones que les 
p e rm ita n  salirse de los cam inos fo rm a le s  donde el co n tro l de las negociac iones las 
tien en  las in s titu c io n e s  y  sus fu n c io n a rio s  (Vom m aro, 2013).

A u to n o m ía  e independencia  serán ca rac te rís ticas  y  o b je tivo s  que gu ia rán  la 
co n s titu c ió n  y  o rgan izac ión  de estos grupos, cons truyendo  a lred ed o r de ellas una 
serie no rm a tivas  im p líc ita s  de ca rá c te r é ticas  y  a fec tivas. Rasgos com o s im etría , 
h o riz o n ta lid a d  y  a u ton om ía  a pu n tan  a in s ta u ra r v ín cu lo s  hacia d e n tro  que los u n i
f iq u e  y  m arquen una d ife re nc ia  hacia fue ra  con grupos p a rtid a rio s  por e jem plo, 
que son más ríg idos y  siguen lin e a m ie n to s  de t ip o  je rá rq u ic o  de acuerdo a una 
e stru c tu ra  y  p la ta fo rm a  pa rtid a ria .

H a c ia  u n a  d e m o c r a c ia  p a r t i c i p a t i v a
Al in ic io  de este tra b a jo  enuncié  el in te rro g a n te  sobre el t ip o  de in flu e n c ia  o im 
pacto  de los grupos que actúan  por fue ra  de los canales in s titu c io n a le s  en el s is te 
ma p o lítico , qué t ip o  de alcances tien en  en este escenario. En este sen tido  existen 
líneas de inve stig ac ión  desde las c iencias po lítica s  y  la soc io log ía  que indagan 
sobre estas experiencias to m á n d o la s  com o sín tom a  de cris is de la dem ocracia  
represen ta tiva , lo que Rosanvallon (2007) d en om inó  'dem ocrac ia  represen ta tiva  
e le c to ra l', para acercarnos entonces a expresiones más cercanas a la dem ocracia
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p a rtic ip a tiva  o de lib e ra tiva .

El a cc ion a r de los co le c tivos  ju ve n ile s  está enm arcado  en una e tapa h is tó rica  
en la que se ca rac te riza  por un proceso de recom pos ic ión  del te jid o  socia l tras 
los e fec tos  de la e tapa neo libe ra l, ub icando  esta apa ren te  (re )p o litiza c ió n  de la 
ju v e n tu d  a la par de las d is tin ta s  y  variadas o rgan izac iones co m u n ita ria s  y  m o v i
m ie n tos  sociales. M ercedes Oraisón y  Laura González Foutel (2012) lo carac terizan  
com o con traca ra  de la cris is de representac ión  "A l m ism o tie m p o  que los partidos  
p o lítico s  erosionan y  las grandes in s titu c io n e s  de representac ión  se d e b ilita n , se 
m u ltip lic a n  las o rgan izac iones socia les y  se d ive rs ifica n  los re pe rto rio s  de expre 
sión p o lítica  y  p a rtic ip a c ió n  c iudadana" (p.193). De esta m anera re lac io no  estas 
p rác ticas  ju ve n ile s  con fo rm as  correspond ien tes  a una dem ocrac ia  p a rtic ip a tiva  
e n tend ida  en té rm in o s  de M o n te ro  com o:

"La dem ocrac ia  p a rtic ip a tiva  es p ropuesta  com o una fo rm a  a l
te rn a tiv a  de com u n ica c ió n , com o rescate de la voz popu la r, que ex
presa y  hace púb lica  la conc iencia , la o p in ión  y  busca la e jecuc ión  
de grupos que se consideran no representados (...) Esas op in iones 
y  esas acciones expresan fo rm as  de ru p tu ra  con la pasividad y  con 
la a c tiv id a d  d ir ig id as  desde ins tanc ias  p a rtid a ria s  o desde o rg a n i
zaciones esta ta les  (...) se rechaza la concepción  p o lítica  que hace 
del b in o m io  E stado-gobe rnan tes  un universo  s e p a ra d o ."  (M on te ro ,
2006, p. 154).

A  su vez, Rosanvallón al hacer re ferencia  a la dem ocrac ia  p a rtic ip a tiva  a dv ie rte  
que se tra ta  de aque lla  donde la p a rtic ip a c ió n  de los c iudadanos es con tro la d a  o se 
da en los té rm in o s  y  proyectos que el Estado p ropone "Se llam a dem ocrac ia  p a r t ic i
pa tiva  a los procesos por los cuales el poder de a rriba  asocia -d ig o  bien, a so c ia - la 
gen te  de aba jo  a su decisión  (...) Se llam a p a rtic ip a c ió n  al m ecanism o p or el cual 
se asocia, se im p lica , en las p o lítica s  púb licas ya decid idas, al c iudadano. En ese 
m o m en to  se puede d ec ir que es una técn ica  de gestión  y  no una técn ica  de dem o 
crac ia " (2009, p. 155). Este a u to r c ircun scribe  la p a rtic ip a c ió n  c iudadana  a aque
llas que son generadas por el Estado, en donde s iem pre g ira rán  en to rn o  a lo éste 
considere  conven ien te , id e n tif ic a n d o  de esta m anera un 'á m b ito  d om é stico ' en el 
cual los c iudadanos pueden in te rv e n ir  (o rgan izac ión  loca l, urbana y  de am b ien te ) 
y  de jando  por fue ra  los tem as cen trados en la o rgan izac ión  general de la sociedad. 
In tro d uzco  esta re flex ión  ya que me parece in te re sa n te  cons ide ra r la na tu ra leza  de 
los espacios y  en laza r con e llos el a cc ion a r de los jóvenes.
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Los co le c tivos  ju ve n ile s  con sus p rác ticas  p o r fue ra  están pos ic ionándose  en el 
rec lam o de p rob lem á ticas  que se e ncue n tran  por fue ra  de las agendas de gob ierno , 
que responden a las u rgencias y  necesidades de los d is tin to s  co lectivos , a sus t ie m 
pos y  sus fo rm as. En este sen tido  in te rv ien en  en el espacio p ú b lic o -p o lít ic o  para 
poder p a rt ic ip a r en la d e fin ic ió n  de las po lítica s  públicas, que supone básicam ente  
re fle x io n a r en to rn o  a lo que consideran no existe, no fu n c io n a  o debería hacerse 
de o tra  m anera.

C u l t u r a  y  p o l í t i c a :  a c e r c a r n o s  a  lo s  e s p a c io s  a r t í s t i c o - c u l t u r a l e s
En este apa rtad o  desarro lla ré  los abordajes sobre la d im ensión  c u ltu ra l, ya que me 
detengo  sobre experiencias de co le c tivos  a rtís tic o -cu ltu ra le s , para avanzar luego 
con las p rinc ipa les  ca rac te rís ticas  de los grupos locales.

Al a n a liza r esta re lac ión  p ropongo  re to m a r la postura  de Ana Longoni, esta 
a u to ra  tra b a ja  los concep tos de a rte  y  p o lítica  a na lizando  las p rác ticas  de los m o
v im ie n to s  de derechos hum anos pos d ic ta d u ra  y  luego en los '80. La a u to ra  u tiliz a  
los té rm in o s  no com o a d je tivo s  que decoran las p rác ticas  s ino  p la n te án do la  com o 
una d im ensión  c re a tiva  de la p rác tica  p o lítica  m ism a (Longoni, 2010). As im ism o, 
Daniela  Lucena (2012), m ie m bro  del m ism o equipo, al d esc rib ir estos grupos y  sus 
p rác ticas  nos habla de la búsqueda de una re vo lu c ió n  m icro  que o rie n ta  su a cc io 
nar, re lac ionada  con lo co tid ia n o , de un e ncue n tro  con el o tro  y  del d is fru te . Lucena 
m arca la co n tin u id a d  del a fán  tra n s fo rm a d o r u tiliz a n d o  h e rram ie n ta s  estéticas, 
in ic ia n d o  una nueva fo rm a  de pensar la p o lítica .

Estos parám etros  son necesarios al m o m en to  de acercarnos a los grupos a rtís - 
t ic o c u ltu ra le s  donde las s im ilitu d e s  con los espacios tra d ic io n a le s  de p a rtic ip a c ió n  
se borran y  adquieren o tras  fo rm as, que los m ism os in te g ra n te s  van construyendo. 
Es decir, la creac ión  y  desarro llo  de p rác ticas  e s té tic o -p o lític a s  estarán ligadas a 
los espacios co le c tivos  que se generan a p a rt ir  de las re lac iones y  v ín cu lo s  puestos 
en jue g o , e n ten d id os  com o:

"Un espacio de reun ión  y  encue n tro  capaz de in te n s if ic a r los 
lazos socia les y  su sc ita r estados de e fervescencia co le c tiva . Un es
cenario  donde se condensan y  as im ilan  la in te g ra c ió n  g rupa l y  la 
c re a tiv id a d ; un tie m p o  de m áxim a expresión de la v ita lid a d  social, 
donde el despliegue c re a tivo  de fue rzas es capaz de generar aco n 
te c im ie n to s  y  nuevas concepciones ideales que im p rim a n  nuevos
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sen tidos  a la v ida  c o le c tiva " (Lucena, 2012, p. 45).

Las c iudades de Resistencia (Chaco) y  C orrien tes cap ita l están separadas por 
el río Paraná y  un idas por un puente, sus h a b ita n te s  van de una a la o tra  para 
tra b a ja r, e s tu d ia r o s im p le m en te  pasear. Esta cercanía está presente en los grupos 
que se van fo rm an do , co le c tivos  de a rtis ta s  o de a lguna  fo rm a  ligados a intereses 
c u ltu ra le s  que con fluyen  y  organ izan  a lred ed o r de d is tin to s  ob je tivos.

Para c o n tin u a r con la descripc ión  de los grupos analizados, es necesario de jar 
en c la ro  que este tra b a jo  fo rm a  parte  de un p royecto  de inve stig ac ión  m ayo r2 y 
es p ro d u c to  de los p rim eros re levam ien tos  y  a p rox im ac iones a los co lectivos . De 
esta m anera, se tra ta  de grupos a rtís tico  cu ltu ra le s , d e fin id o s  así dado que su 
ca rac te rís tica  cen tra l, que precisa su génesis y  su razón de ser, está ligada con las 
expresiones de los m odos de v ida  y  el desarro llo  de p rác ticas  a rtís ticas . Entonces, 
nos e ncon tra m os  en este caso con grupos de a rtis ta s  m u ltifa cé tico s , por un lado y 
por el o tro , grupos ligados al uso de la b ic ic le ta  en la ciudad.

Se tra ta  de los co le c tivos  de a rtis ta s  com o "G ua ra n íp o lis " y  "N unca  sé", a m 
bos agrupan a p in tores, poetas, escu lto res, fo tó g ra fo s , d iseñadores g rá ficos  que 
se reúnen con el p rin c ip a l m o to r de 'en con tra rse  para hacer', de a rm a r un espacio 
que los ayude a pensarse y  m o v iliza r desde p in tadas en los espacios púb licos, hasta 
c rear una c iudad  im ag inada, porque com o e llos d e fine n  "la f icc ió n  es un p u n to  de 
v is ta  vá lid o  para in te n ta r  m o d ific a r la rea lidad " (C abichu í3, 2014).

Por o tro  lado están grupos ligados a la b ic ic le ta  com o "M asa c rít ica " y  "F o to - 
C leta". Estos grupos tien en  com o p rinc ip a l m o tivo  v is ib iliz a r la necesidad del uso 
de la b ic ic le ta  en el espacio púb lico , "pe lea rle  la ca lle  a los au tos" d irán . La prim era  
a través de una salida en masa el p rim e r d om in go  de cada mes, donde tom a n  las 
calles para m o s tra r que es posib le  re d u c ir el uso de los au tom óv iles , m e jo ra r el 
trá n s ito  y  d is fru ta r lo  con am igos y  en fa m ilia . FotoC leta es un ta lle r  del CECUAL4 
que m ezcla la fo to g ra fía  con la b ic ic le ta , este g rupo  com enzó a re a liza r p rác ticas  
hacia fue ra  que re fuerzan esta idea de la b ic ic le ta  en el espacio p úb lico  y  com o 
fa c to r  c u ltu ra l im p o rta n te  de la ciudad.

2. PI 12R001 "Subjetivación política y  juventud. Estudios de casos múltip les y  comparados en Corrientes y  Resistencia". Periodo 
2013-2016. Secretaría General de Ciencia y  Técnica de la UNNE. Resolución 1011/12.
3. Cabichuí es una publicación impresa que sigue la estética de un fanzine, donde el grupo publica poesías, manifiestos, fo togra 
fías e ilustraciones producidas por sus d istin tos integrantes.
4. Centro Cultural A lternativo  perteneciente al Institu to  de Cultura de la Provincia del Chaco, es un punto  de referencia para la 
mayoría de los grupos artístico culturales.
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Estos espacios fu n c io n a n  com o lugares de e xp e rim en tac ión  a rtís tica , de co n 
te n c ió n  socia l y  a legría, que se o rig in a ro n  com o lugares de e ncue n tro , in te rca m b io  
y  cooperac ión . Entre sus p rinc ipa les  rasgos encon tra m os :

•  Se ub ican por fue ra  de los espacios tra d ic io n a le s  de p a rtic ip a c ió n  p o lítica .
•  Se ca rac te rizan  por e s tru c tu ra s  de p a rtic ip a c ió n  h o rizo n ta l.
•  P lantean a lte rn a n c ia  de los lugares de encuen tro , se reúnen en espacios pú 
b licos o aque llos pun tos  de las c iudades que tienen  re levancia  c u ltu ra l por la 
ide n tid a d  del g rupo  (m urga en la plaza, a rtis ta s  en el b a rrio  Pedro Pescador5, 
g rupos con re lac ión  a la b ic ic le ta  en el CECUAL).
•  Son in ic ia tiv a s  donde los actores optan  p o r fo rm as  a u tog es tivas  de co la b o 
ra c ión ;

A  m o d o  d e  c o n c lu s ió n
Florencia  S a in to u t advertía  en uno de sus tra b a jo s  sobre la p reocupación  que sen
tía  a n te  la dec id ida  ausencia de los jóvenes en los á m b ito s  tra d ic io n a le s  al a su m ir
se com o 'no  po lítico s ', por lo ta n to  a le jados de los espacios tra d ic io n a le s  de tom a  
de decisiones. Revisando el a cc ion a r de los co le c tivos  que están 'p o r fue ra ', cabe 
d esestim ar en c ie rta  m edida esa preocupación , ya que desde esos espacios se en 
cue n tra n  in flu ye n d o  en la con s trucc ión  de las p o lítica s  púb licas y  la o rgan izac ión  
de sus sociedades.

A sim ism o dejan al descub ierto  los lím ites  de la recom posic ión de la po lítica  es- 
tad océ n trica  y  representativa, la desconfianza de los '90  con tinúa  en m enor medida 
y  com o m ovilizadora  a su vez de experiencias que destacan la cen tra lidad  creciente  
del te r r ito r io  com o p ro d u c to r y  le g itim a d o r de p rácticas po líticas (Vom m aro, 2013).

A  través de sus acciones que m arcan la re lac ión  e n tre  arte , c u ltu ra  y  p o lítica  
rep lan tean  la d im ensión  c reativa  d e n tro  de la p rác tica  p o lítica  y  la im p o rta n c ia  que 
revisten los lazos socia les para pensarlas y  llevarlas ade lan te . Lo co tid ia n o , lo a fe c 
t iv o  arm an una base p rim a ria  a p a r t ir  de la cual estos jóvenes pueden pensarse a sí 
m ism os en re lac ión  y  hacia a fuera . Esta base es la que p o s ib ilita  las proyecciones 
de sus acciones posteriores.

Sin duda es necesario seg u ir repensando estas p rác ticas  y  la d e fin ic ió n  que

5. El barrio San Pedro Pescador es una localidad chaqueña que se encuentra en la bajada del puente General Belgrano,
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hacen de ellas por parte  de sus actores. En este sen tido  uno de los in te rrog an te s , 
a p a r t ir  de estas prim eras a p rox im ac iones, es el n ive l de la in te rio riza c ió n  que 
sus m ism os in te g ra n te s  p lan tean  o d iscu ten  en cu a n to  a la ru p tu ra  con el sistem a 
d em o crá tico  re presen ta tivo , ya que más a llá  de las id e n tif ica c io n e s  que puedan 
hacerse desde el cam po académ ico  es necesario  ind a ga r en cóm o los actores están 
pensando esas re laciones.
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n o s  d e s d e  l a  ú l t i m a  d i c t a d u r a :  f o t o s ,  s i l u e t a s  y  e s c r a c h e s .  A l e t h e i a ,  v o l u m e n  1 ,  n ú m e r o  1 ,  

O c t u b r e  d e  2 0 1 0

•  M o n t e r o ,  M .  ( 2 0 0 6 ) .  T e o r í a  y  p r á c t i c a  d e  l a  p s o c i o l o g í a  c o m u n i t a r i a .  T e n s i o n e s  e n t r e  l a  

c o m u n i d a d  y  l a  s o c i e d a d .  B u e n o s  A i r e s :  P a i d ó s .

•  O r a i s ó n ,  M .  y  G o n z á l e z  F o u t e l ,  L. ( 2 0 1 2 ) .  E l  P r o g r a m a  d e  P r e s u p u e s t o  P a r t i c i p a t i v o :  P a r 

t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a ,  d e m o c r a c i a  d e l i b e r a t i v a  e  i n c l u s i ó n  s o c i a l .  A n á l i s i s  d e  l a s  t e n s i o n e  s y  

p o s i b i l i d a d e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  C o r r i e n t e s .  E n  R e v i s t a  d e  E s t u d i o s  r e g i o n a l e s  y  m e r c a d o  

d e  t r a b a j o .  N °  8 .  I S S N  1 6 6 9 9 0 8 4 .  B u e n o s  A i r e s :  S I M E L .

•  R e g u i l l o ,  R .  ( 2 0 0 3 ) .  C i u d a d a n í a s  J u v e n i l e s  e n  A m é r i c a  L a t i n a .  P o n e n c i a  p r e s e n t a d a  e n ,  

E n c u e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  « 1 0  a ñ o s  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  j u v e n t u d :  a n á l i s i s  y  p e r s p e c t i v a s »
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NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

M á l a g a :  O I J  y  C E U L A J .

•  R o s a n v a l l o n ,  P .  ( 2 0 0 7 ) .  L a  c o n t r a d e m o c r a c i a .  L a  p o l í t i c a  e n  l a  e r a  d e  l a  d e s c o n f i a n z a .  

B u e n o s  A i r e s :  M a n a n t i a l .

•  ------------------( 2 0 0 9 ) .  L a  d e m o c r a c i a  y  s u s  c o n d i c i o n e s .  E n  C u a d e r n o s  d e l  C E N D E S .  V o l .  2 6 ,  N ú m .

7 1 ,  m a y o - a g o s t o .  p p .  1 4 9 - 1 6 0 .  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  d e  V e n e z u e l a .  D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / /  

r e d a l y c . u a e m e x . m x / s r c / i n i c i o / A r t P d f R e d . j s p ? i C v e = 4 0 3 1 1 8 3 5 0 0 7

•  S a i n t o u t ,  F .  ( 2 0 0 9 ) .  J ó v e n e s :  e l  f u t u r o  l l e g ó  h a c e  r a t o .  P e r c e p c i o n e s  d e  u n  t i e m p o  d e  c a m 

b i o s :  f a m i l i a ,  e s c u e l a ,  t r a b a j o  y  p o l í t i c a .  B u e n o s  A i r e s :  P r o m e t e o .

•  U r r e s t i ,  M .  ( 2 0 0 9 ) .  P a r a d i g m a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  j u v e n i l :  u n  b a l a n c e  h i s t ó r i c o .  E n  B a l a r d i 

n i ,  S .  ( E D . )  L a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  y  p o l í t i c a  d e  l o s  j ó v e n e s  e n  e l  h o r i z o n t e  d e l  n u e v o  s i g l o .  

B u e n o s  A i r e s :  C L A C S O .

•  V o m m a r o ,  P .  y  V á z q u e z ,  M .  ( 2 0 0 8 ) L a  p a r t i c i p a c i ó n  j u v e n i l  e n  l o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  a u 

t ó n o m o s  d e  l a  A r g e n t i n a .  E l  c a s o  d e  l o s  M o v i m i e n t o s  d e  T r a b a j a d o r e s  D e s o c u p a d o s  ( M T D s ) .  

E n  R e v i s t a  l a t i n o a m e r i c a n a  e n  C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e  N i ñ e z  y  J u v e n t u d .  N ° 6  ( 2 ) :  4 8 5 - 5 2 2 ,  

2 0 0 8 .  D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . u m a n i z a l e s . e d u . c o / r e v i s t a c i n d e / i n d e x . h t m l

•  V o m m a r o ,  B o n v i l l a n i ,  P a l e r m o  y  V á z q u e z .  ( 2 0 1 0 ) .  D e l  C o r d o b a z o  a l  k i r c h n e r i s m o .  U n a  l e c 

t u r a  c r í t i c a  a c e r c a  d e  l o s  p e r í o d o s ,  t e m á t i c a s  y  p e r s p e c t i v a s  e n  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  j u v e n t u d e s  

y  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  e n  l a  A r g e n t i n a  E n  A l v a r a d o ,  S .  y  V o m m a r o ,  P .  ( C o m p s . ) .  J ó v e n e s ,  

c u l t u r a  y  p o l í t i c a  e n  A m é r i c a  L a t i n a :  a l g u n o s  t r a y e c t o s  d e  s u s  r e l a c i o n e s ,  e x p e r i e n c i a s  y  

l e c t u r a s  ( 1 9 6 0 - 2 0 0 0 ) .  R o s a r i o :  H o m o  S a p i e n s  E d i c i o n e s .

•  V o m m a r o ,  P .  ( 2 0 1 3 ) .  R e l a c i o n e s  e n t r e  j u v e n t u d e s ,  p o l í t i c a s  y  c u l t u r a s  e n  l a  A r g e n t i n a  y  e n  

A m é r i c a  L a t i n a  a c t u a l e s :  M i r a d a s  d e s d e  l a s  f o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l o s  j ó v e n e s  

e n  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  y  d e s d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  E n  J u v e n t u d e s  e n  l a  A r g e n t i n a  y  

A m é r i c a  L a t i n a .  C A I C Y T  C O N I C E T  ( h t t p : / / c u r s o s . c a i c y t . g o v . a r ) ,  A r g e n t i n a .

•  ------------------( 2 0 1 3 ) .  F o r o  C l a s e  N °  2  E n  J u v e n t u d e s  e n  l a  A r g e n t i n a  y  A m é r i c a  L a t i n a .  C A I C Y T

C O N I C E T  ( h t t p : / / c u r s o s . c a i c y t . g o v . a r ) ,  A r g e n t i n a .
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