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El presente trabajo forma parte de la tesis de Licenciatura en Ciencias Sociales que se estoy 
llevando a cabo acerca de la representación de la juventud en el Nuevo Cine Argentino (NCA) 
entre 1992 y 2011.  Para poner en contexto el trabajo debo mencionar brevemente que esta 
“corriente” denominada NCA surge a fines de los años ochenta bajo una nueva camada de 
directores. El crecimiento vertiginoso de las escuelas de cine durante fines de la década de 
1980 como los festivales internacionales en Buenos Aires sirvieron para dar un panorama de lo 
que directores como Jim Jarmush o Abbas Kiarostami estaban haciendo, las influencias de 
gran parte de los realizadores del “Nuevo Cine Argentino” (NCA) se centran más en estas 
miradas particulares del cine moderno, dejando atrás aquel estilo narrativo propio de Eliseo 
Subiela o Adolfo Aristarain, por mencionar los más conocidos 

 A través de un método descriptivo/interpretativo/comparativo estoy analizando cada obra. En 
primer lugar tomo un corpus considerable de filmes del período (con distancias cronológicas: 
Rapado, 1992; Silvia Prieto, 1996; Nadar Solo, 2003; La ciénaga, 2000; Los Paranoicos, 2008; 
Ocio, 201; entre otros) y los analizo deteniéndome en una serie de categorías tales como: 
lenguaje, autoidentificación, música, moral, psicología, clase social, etc. En este caso haré 
principal hincapié en la moral de los personajes jóvenes representados en el período que estoy 
estudiando.  

A partir de la llegada de la democracia en 1983 y el resto de la década gran parte de las 
películas nacionales tenían una mirada moralizante sobre sectores juveniles (principalmente en 
lo referente al sexo, las drogas y la familia). Me prepongo como objetivos observar si esas 
representaciones tuvieron una continuidad, o no, tanto en la década del noventa como en los 
últimos diez años, de qué forma esa mirada se fue transformando; identificar las causas de ese 
cambio (contexto histórico, nueva generación de directores, etc.); en qué casos (teniendo en 
cuenta los directores clásicos y las dos “vertientes” del NCA) y de qué forma la moral es 
planteada por los directores. Estos son algunos de los interrogantes que se desarrollarán a lo 
largo de este trabajo. 

Utilizo como sustento, necesario para abordar el cine y su lectura, a teóricos de la narrativa 
cinematográfica (Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet) que me sirven 
para describir las películas seleccionadas desde un punto de vista estético. Me ayudan, 
además, revistas especializadas (El amante, Haciendo Cine, Otra Parte, etc.) para así llegar a 
datos secundarios como criticas o reseñas. Debo mencionar el libro Una cuestión de 
representación (Los jóvenes en el cine argentino, 1983-1994) de Andrés Farhi, que me servirá 



para contrastar aquellos filmes de los ochenta con los de los últimos veinte años. Así también 
el ensayo Otros mundos (un ensayo sobre el nuevo cine argentino) de Gonzalo Aguilar, es de 
fundamental importancia para hacer referencia al período en el que se desarrolla el presente 
trabajo. Estos dos son materiales fundamentales para abordar esta problemática. 

Por último, para abordar el modo en el cual la juventud está siendo representada en cada una 
de las películas partiré de un estudio semiótico, analizando las marcas y las representaciones 
sociales: “La relación entre las representaciones sociales y las marcas sociales destaca el 
hecho de que la representación social siempre implica procesos de significación” (Lloyd y 
Duveen; 1998). De esta manera podría llegar a ver cómo en cada caso los símbolos cambian, 
si en el contexto en que estas películas fueron filmadas o estrenadas hubo una resignificación, 
o no.  
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Este trabajo de investigación forma parte del Seminario: “El cuerpo hoy. Temas y debates 
acerca del uso y comportamiento del cuerpo en las ciencias sociales”1 para la carrera de 
medicina.  

El objetivo de este trabajo es dar cuenta cómo se perciben, construyen y legitiman  las 
relaciones vinculares-afectivas en las generaciones jóvenes heterosexuales en la actualidad. 

Los objetivos específicos intentan mostrar los cambios producidos en las instituciones sociales 
y su incidencia en los roles y en los mandatos asumidos –o no- hoy, y replanteados por esta 
población. Indagar también en la centralidad del cuerpo hegemónico en la sociedad actual, 
como modelo estético de belleza. Analizar las nuevas formas de ser, pensarse y vincularse en 
este grupo, desde los roles histórica y culturalmente asignados al hombre y a la mujer. Rastrear 
las concepciones acerca del amor, de cómo se construye el gusto, la mirada y el deseo por el 
otro, del cuidado del cuerpo, la idea de pareja, de familia, del significado de las relaciones 
afectivas hoy, de los movimientos, actitudes y prácticas –asignados y asumidos- de la mujer y 
del hombre.  

En cuanto a la metodología empleada se hicieron entrevistas en profundidad, entrevistas a 
informantes clave y observaciones no participantes en lugares de diversión nocturna (boliches, 
bares y fiestas).   

En cuanto al marco teórico utilizado, hablamos de los aportes de David Le Breton, Pierre 
Bourdieu, Zigmunt Bauman, Mario Margulis, artículos de la Revista RELACES, Lucas Rubinich, 
Pilar Sordo, Patricia Aguirre, Domingo Caratozzolo, entre otros.  

Sobre la problemática trabajada, nos interesa dar cuenta de la forma en que las generaciones 
actuales establecen sus relaciones vinculares-afectivas. Es preciso aclarar el recorte efectuado 
en el objeto de estudio: hablamos de jóvenes entre 30 y 39 años, de clase media, 
heterosexuales, en el espacio urbano comprendido por la zona del Alto Valle de Río Negro y 
Neuquén.  

Cuando nos referimos a los vínculos afectivos que se establecen entre hombre y mujer, 

                                                 
1 Seminario de la cátedra de Medicina y Sociedad, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Comahue, 
Resolución N° 0153. Dictado por los y las docentes que componen la cátedra en el segundo cuatrimestre del año 2011, 
y a dictarse nuevamente este año.  
 



aludimos a cómo se construye ese vínculo, qué concepciones lo permean, cuáles son las 
reglas de la construcción del vínculo.  

Sabemos que las relaciones sociales de tipo afectivas entre hombre y mujer han ido variando a 
lo largo del tiempo. Como son una construcción social, nos interesa señalar los cambios y 
permanencias que hoy percibimos, que van marcando además tendencias que muchas veces 
son naturalizadas, perdiendo de vista su carácter social. 

Consideramos que son relaciones que se encuentran atravesadas por la tensión entre pasado 
y presente: la complejidad del mundo actual y, a su vez, la permanencia de viejos cánones y 
mandatos del pasado, conviven con la facilidad, laxitud y rapidez a la hora de establecer 
vínculos sociales.  

Al mismo tiempo, mientras que la frontalidad y simplicidad en determinadas prácticas, modos 
de acercamiento, discursos y valores hoy ya se han instalado en nuestra sociedad, estas 
formas coexisten con antiguas tradiciones y mandatos sociales.  

Es por eso que en ocasiones la subjetividad de este grupo se muestra como desdoblada: por 
un lado, inciden sobre su subjetividad pautas y estéticas novedosas y actuales que inciden 
sobre sus elecciones, formas de ser y consumos –que lo hacen estar más cercano a las 
generaciones más jóvenes, de los 20 a los 29 años-. Pero también, en esa subjetividad 
conviven prácticas, discursos y estilos que se referencian a instituciones y mandatos sociales 
que tuvieron un fuerte peso en algún momento histórico de la Argentina, y que hoy atraviesan 
una serie de cuestionamientos. Es justamente en este punto cuando este grupo parece más 
cercano a generaciones de otra época.  

Estos cambios producidos en los vínculos deben leerse además en la coyuntura actual del 
sistema capitalista, y sobre todo, teniendo en cuenta la bisagra abierta en la década de los 90´ 
de la mano del modelo neoliberal, el proceso de globalización y la sociedad de consumo que se 
ha instaurado.  

De esta manera, nos proponemos dar cuenta de ciertas tendencias que se perciben en la 
actualidad en los vínculos entre los sexos. 

Por lo tanto, partimos de la idea de esta contradicción atravesando la subjetividad de este 
grupo, y el trabajo cotidiano que realizan para deconstruir y reconstruir su identidad, y no morir 
en el intento.  

Palabras clave: relaciones vinculares-afectivas; laxitud; mandatos sociales; subjetividad. 
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¿Qué relaciones de sentido construyen los medios de comunicación en torno a las prácticas de 
consumo de los jóvenes de sectores populares? ¿Qué tipos de consumos juveniles son 
jerarquizados en la agenda mediática? Es el objetivo del presente trabajo indagar cómo se 



selecciona y elabora la información en referencia al uso y apropiación de bienes materiales y 
simbólicos por parte de los jóvenes y evaluar la fuerza material –y quizás estigmatizadora - de 
los discursos mediáticos. 

En una segunda instancia, se buscará reconocer el rol que juegan relatos mediáticos en la 
construcción de las representaciones relacionadas a los consumos y en las prácticas cotidianas 
de los jóvenes de sectores populares. Para esto, debemos tener en cuenta su ubicación en el 
espacio social y su consiguiente acceso a diversos capitales sociales, materiales y culturales. 
Si comprendemos a la categoría de juventud como una construcción socio-histórica, esto es, 
no determinada por el mero dato biológico, podemos dar cuenta de la relevancia que tienen los 
discursos –como el mediático- en su constitución como entidad simbólica. Es decir, los medios 
son actores sociales que hacen circular discursos que pueden instituirse en hegemónicos y, por 
lo tanto, tener un rol importante en la representación que el joven pobre -en el caso de la 
presente ponencia- tiene sobre sus consumos. Se analizarán tres periódicos argentinos en sus 
versiones digitales –Clarín, La Nación y Página 12- para ver cómo éstos construyen sentidos 
que estructuran el terreno de lo posible, lo imaginable y lo “real” para los jóvenes, sin ignorar 
que ellos realizan una apropiación crítica de los discursos, los resignifican y los resisten. 

En esta etapa, se llevará a cabo un análisis de contenido que tiene por objetivo identificar y 
describir de manera sistemáticas las propiedades lingüísticas de un texto, para obtener 
conclusiones sobre las propiedades no-lingüísticas de los sujetos sociales. En los discursos 
mediáticos podrán evidenciarse las estrategias tendientes a la construcción de hegemonía; no 
obstante, resulta clave evaluar su eficacia, y sólo podremos dar cuenta de ella en el plano de 
las representaciones de los sujetos. 

Entenderemos las representaciones de los jóvenes sobre sus propios consumos como 
esquemas de interpretación, valoración y clasificación, como cosmovisión del mundo. Es decir, 
debe otorgársele a las representaciones el carácter mediador entre estructuras y prácticas, 
entre las formas subjetivas y objetivadas de acción. Como vamos a hablar de interpretaciones y 
significados atribuidos a actividades de los sujetos a través de sus representaciones cotidianas, 
situados en posiciones específicas dentro del campo social, la perspectiva metodológica es 
cualitativa. Desde una perspectiva socio-constructivista, se realizará una descripción densa de 
las significaciones para desentrañar su dimensión material e histórica. Por ello, la técnica que 
utilizaremos para la recolección de datos será la entrevista semiestructurada, que es una 
conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar experiencias de 
vida, sucesos y situaciones. Para la sistematización, organización, análisis e interpretación de 
los datos se utilizará el muestreo teórico, que implica relacionar la teoría existente con los datos 
recabados para así producir teoría emergente; es decir, no aplicar y verificar una teoría, sino 
reconstruirla a partir de los procesos analizados. En la actualidad, los jóvenes de sectores 
populares se socializan en un contexto de crisis institucional y vulnerabilidad que condiciona 
sus trayectorias hacia el mundo adulto –del trabajo, de la familia, de la política-. Algunos de sus 
consumos aparecen como una práctica de riesgo dada por la incertidumbre que les representa 
el futuro. Pero para entender el espesor del significado otorgado por los jóvenes a las propias 
prácticas, debemos visualizar como el discurso mediático hegemónico enuncia a los consumos 
juveniles como un factor de riesgo que padece la sociedad en su conjunto. En un contexto 
donde aparecen esporádicamente discusiones en torno a la edad de imputabilidad y a la 
seguridad social en materia de educación, salud y promoción y protección de la familia, resulta 
clave analizar las nociones de riesgo y los relatos sobre el futuro que circulan en la sociedad 
argentina. 

Palabras clave:  consumo - vulnerabilidad - riesgo 
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Introducción. La superstición hace referencia a un conjunto de creencias y rituales en torno a la 
suerte, la salud y el destino personal que involucran a fuerzas sobrenaturales. Se la define 
como la creencia poco fundamentada, o asentada de forma irracional en el hombre, de que 
ciertas acciones voluntarias (como tocar madera para la suerte, o llevar un amuleto) o 
involuntarias (como la caída de sal al suelo o la llegada de un martes 13), pueden alterar el 
destino o la suerte de una persona. 

Consideramos que los jóvenes adhieren a las supersticiones porque existen motivos tanto 
conscientes (por ejemplo, aprendizaje generacional que les da confianza en tal realización) 
como inconscientes (miedos, inseguridad, etc. que inducen a que si no se realizan ciertos actos 
les pasará algo). El avance de la ciencia y de la educación, la modernidad y la globalización del 
conocimiento han limitado el desarrollo de las supersticiones y del pensamiento mágico, pero 
persiste en la población y está vigente aún en las jóvenes generaciones. 

El objetivo de este trabajo fue conocer y comprender el fenómeno de las supersticiones a partir 
de estudiar los posibles factores o indicadores que llevan a los jóvenes a profesarlas y darles 
crédito. Es decir, indagar sobre los motivos que mantienen vigente las supersticiones y la 
repetición de sus rituales. 

Metodología. Es un estudio transversal de carácter descriptivo. La muestra de carácter 
intencional se conformó por 100 jóvenes (50% de sexo femenino y 50 % masculino) de entre 
18 y 25 años, de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos. Como instrumento se utilizó un 
cuestionario con 12 preguntas abiertas y cerradas confeccionado ad hoc por los autores de 
este trabajo, teniendo en cuenta la literatura e investigaciones sobre el tema. 

Resultados. El 14,1% de los jóvenes admiten creer en supersticiones y que estas influyen 
mucho en su conducta. Un 43,4% admite que estas influyen un poco en su proceder, y el 
42,4% afirma que no influyen en su vida. 

Solamente un 12,4% dice que ninguna de las personas cercanas a él tiene este tipo de 
creencias. 

Las cinco supersticiones más conocidas por los jóvenes son: Cruzarse con un gato negro, No 
pasar por debajo de una escalera, Romper un espejo, Martes 13, No barrer de noche y El 7mo 
hijo se convierte en lobisón. 

Las supersticiones referidas a la mala suerte a las que mayor crédito les dieron los sujetos son: 
Romper un espejo trae 7 años de mala suerte; Pasar por debajo de una escalera, Ver cruzar un 
gato negro, Martes 13: no te cases ni te embarques. Atribuyen buena suerte a los siguientes 
amuletos: la pata de conejo, una herradura de caballo, el trébol de 4 hojas (26% totalmente de 
acuerdo y 25% de acuerdo). 

Respecto a los motivos que los llevan a actuar dichas supersticiones de mala suerte, un 11,7% 
afirma cumplirlas para evitar lo negativo que ellas suponen, un 18,9% dice tenerlas en cuenta 
por las dudas y un 2,7% porque fueron transmitidas por su familia.  

Conclusiones. Las supersticiones y los rituales que las acompañan tienen una influencia 
considerable en la población juvenil de esta ciudad de la provincia de Entre Ríos y sería 
conveniente ampliar la muestra a otras localidades y profundizar el estudio de estas creencias. 

Palabras clave:  superstición - creencias - rituales 
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La presente ponencia es parte de la tesis de licenciatura3 “Una aproximación a las 
representaciones y prácticas de la escena del rock post Cromañón”.  

Nos proponemos dar cuenta de las modificaciones sucedidas en el circuito de rock de la ciudad 
de La Plata luego del acontecimiento sucedido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche 
República de Cromañón. 

Específicamente, abordaremos tres cuestiones que refieren a la escena del rock platense. En 
primer lugar, centraremos nuestra atención en lo sucedido en torno a las bandas de rock de 
dicha ciudad y los espacios en donde estas realizaban sus shows. Analizaremos en 
profundidad el caso de algunas pequeñas bandas y de ciertos lugares emblemáticos en la 
ciudad. Introduciremos la categoría de sobrevivientes indirectos para dar cuenta de quiénes 
pudieron sobrevivir a Cromañón sin estar necesariamente presentes la noche del 30 de 
diciembre. En segundo lugar, abordaremos la relación entre estos dos actores. Aportaremos 
herramientas para reflexionar acerca del vínculo entre las pequeñas bandas de rock platense y 
los gerenciadores de pequeños y medianos locales en vista de dilucidar cómo se configuró el 
mismo luego del acontecimiento Cromañón. Por último, dejaremos planteados algunos 
interrogantes sobre el rol del Estado y los reclamos que hacia él se dirigen por parte de 
músicos y gerenciadores.  

El acontecimiento Cromañón generó resignificaciones en múltiples aspectos. Diversos autores 
dan cuenta de los efectos de dicho acontecimiento en las distintas esferas de la sociedad. 
Puntualmente, en lo que concierne a nuestro objeto de estudio, el rock post Cromañón, el 
corpus existente de bibliografía se compone de las producciones de Sergio Marchi (2005), 
Pablo Semán (2006b), Pablo Alabarces (2008b), Luciana Fiorda (2008), Pablo Plotkin (2008), 
Esteban Rodríguez (2009). Sin embargo, los distintos trabajos citados no abordan en 
profundidad las modificaciones que Cromañón generó en las prácticas del rock. Por lo tanto, 
esta ponencia, no solo aborda una cuestión no desarrollada anteriormente, sino que toma 
como principal recurso las voces de los actores involucrados. 

En este sentido, el referente analítico está compuesto por entrevistas en profundidad, 
semiestructuradas, realizadas a diferentes integrantes de bandas de rock, a seguidores de las 
mismas,  gerenciadores de locales/clubes donde se realizan distintos shows y afectados 
directos4 durante el período mayo-septiembre 2010. 

Los textos obtenidos de la desgrabación y transcripción de las mismas se analizan con 
herramientas de análisis del discurso. 

Como resultado hemos podido observar que efectivamente algunos cambios parecen estar 
produciéndose. El resultado de ésta investigación y otras (Marchi, 2005; Semán, 2006) 
demuestran que el acontecimiento Cromañón generó modificaciones en las prácticas del rock.  

Palabras clave:  Cromañón-  rock-  prácticas 
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3 Licenciatura en Sociología. Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata 
4 Tomamos la diferenciación entre afectados directos e indirectos de la perspectiva de las psicoanalistas coordinadoras 
del dispositivo grupal de atención a sobrevivientes del Hospital de niños Ricardo Gutiérrez. Con la categoría afectados 
directos nos referiremos a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de esa noche. Mientras que, con la 
noción de afectados indirectos haremos referencia al resto de la sociedad. 
 



Este artículo forma parte de una serie de reflexiones realizadas en torno a imágenes y frases 
que se encuentran esparcidas por la ciudad de Comodoro Rivadavia que aluden a la muerte de 
jóvenes de distintos barrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Imágenes, nombres y 
apodos irrumpen en la escena urbana para recordar a aquellos que están ausentes. 

El escrito recupera los registros de frases e imágenes que aparecen en los paredones, en 
senderos y portones de algunos barrios.  Estos registros son leídos como parte de un universo 
de significados que conforman representaciones sociales circulantes en el espacio público 
barrial, donde se exploran los sentidos de la muerte atribuidos por los grupos de amigos de los 
jóvenes muertos, en clave de los sentidos que hoy adquiere la muerte en las sociedades 
contemporáneas.  

El interés del análisis radica en construir a trama compleja de la existencia a partir de los 
sentidos y significados construidos por los jóvenes para poner en tensión algunos de los 
preceptos construidos en los albores de la modernidad. La hipótesis que subyace en esta 
escrito se instala en lo que Baudrillard (1993) llama interrupciones artificiales para designar a 
los modos en que el campo de la realidad es simbolizado. 

Palabras clave:  jóvenes - muerte - representaciones sociales 
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El presente trabajo tiene por objeto compartir algunas reflexiones que surgen del Proyecto de 
Investigación: “Subjevidades juveniles en la escuela media nocturna” que se desarrolla en la 
Universidad Nacional del Comahue, CURZA, Viedma, Río Negro, particularmente sobre 
aspectos del eje consumos culturales y tiempo libre. 

El objetivo general del estudio es indagar sobre de los sentidos que los jóvenes que asisten a 
escuelas medias nocturnas construyen en torno a los medios: televisión, radio, diarios, 
Internet/redes sociales, cine, literatura, celulares. Para esto, se realizaron tres instancias de 
relevamiento de la información. Una primera encuesta a una muestra representativa de todos 
los alumnos que asisten a las escuelas nocturnas de Viedma (CENS, CEM y CET). Una 
segunda encuesta con preguntas abiertas a una muestra representativa de alumnos que 
concurren a los CENS de la ciudad y, posteriormente, se realizaron entrevistas individuales a 
los jóvenes alumnos de esas instituciones. 

Se realizó un trabajo cuanti-cualitativo que, en primer lugar, nos permitió hacer un mapeo para 
conocer, principalmente, las formas de usos y sus frecuencias. Posteriormente, se investigaron 
los discursos desde un enfoque metodológico cualitativo-interpretativo, indagando en los 
relatos de los actores para construir sentido respecto a su relación con los medios. Estas 
primeras interpretaciones intentan, siguiendo la propuesta de María Cristina Mata (1992), 
estudiar las audiencias “desde la perspectiva de la recepción y lo que ella aporta cuando las 
preguntas que nos hacemos insistentemente tienen que ver con  esa zona seguramente 
ambigua y compleja, pero central en la constitución de los individuos como sujetos sociales, 
que es su identidad”.   

La interrogación acerca de las condiciones en que transcurre la cotidianeidad, las prácticas 
sociales y los consumos culturales de quiénes son los alumnos que asisten a la escuela media 
nocturna de nuestra ciudad adquiere relevancia debido a las transformaciones que han sufrido 
estas instituciones desde 1995 hasta la actualidad. En los noventa se duplicaron la cantidad de 
escuelas nocturnas en Viedma y actualmente la cantidad de alumnos que asisten constituyen 



más de un tercio de los alumnos del nivel medio de la ciudad de Viedma. Sin embargo, más 
significativos que los cambios cuantitativos han sido los cualitativos. Especialmente en lo que 
refiere a las características de sus alumnos. Si hace poco menos de dos décadas los alumnos 
eran adultos con trabajo estable, actualmente -mayoritariamente- son adolescentes y jóvenes. 
Si antes asistir a una escuela nocturna indicaba que el alumno había interrumpido su 
trayectoria escolar, actualmente -en muchos casos- es la última escala en trayectorias 
escolares ininterrumpidas. Frente a estos cambios surge el interrogante, desde las propias 
instituciones, acerca de quiénes son sus estudiantes. 

En el proceso de investigación descripto, a partir de los datos de las encuestas que señalan la 
centralidad del consumo televisivo, la preferencia por radios y diarios locales, la construcción 
de comunidades constituidas a partir de novedosas identificaciones abre nuevos interrogantes 
que fueron abordados en entrevistas. Analizar, entre otros aspectos, cómo inciden los medios 
en la construcción de los modelos de género que adoptan, cómo analizan la relación de las 
agendas mediáticas, sociales y políticas en una ciudad que es capital de provincia, cómo la 
recepción produce nuevos sentidos y, en síntesis, cómo la recepción de los medios masivos de 
comunicación impactan en la subjetividad de los jóvenes alumnos de las escuelas nocturnas. 
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El trabajo presenta un abordaje de las formas en que las y los jóvenes de sectores rurales de la 
provincia de San Luis se apropian socialmente de las tecnologías de la Información y 
Comunicación en sus ámbitos cotidianos. Se entiende a la apropiación como el proceso 
mediante el cual las personas hacen propio algo que les es ajeno mediante una actitud activa y 
con autonomía en la acción y que funciona a la manera de filtro donde el sujeto re-codifica 
desde su otredad. El estudio forma parte de la tesis de Maestría en Sociedad e Instituciones de 
la Universidad Nacional de San Luis y tiene como objetivo analizar las maneras en las que se 
configuran las prácticas y sociabilidades juveniles a partir de la incorporación de las TIC y los 
sentidos que los mismos actores le otorgan en su cotidianeidad. La metodología que guía el 
trabajo es la cualitativa y se utiliza el estudio de caso centrado en la localidad rural de Juan 
Jorba, Departamento General Pedernera de la provincia, a partir del cual se busca una 
aproximación a las posibilidades de resignificación de las herramientas tecnológicas por parte 
de los sujetos juveniles y las tensiones por la adjudicación de sentidos en contextos específicos 
de ruralidad. Existen asimismo otros elementos de análisis que se tienen en cuenta y sin los 
cuales no se abordaría el proceso en su complejidad, a saber: las prácticas cotidianas de los 
sujetos, las relaciones con el territorio y las dimensiones espacio temporales, elementos todos 
ellos constitutivos de la problemática estudiada.  

El presente estudio muestra los avances de la tesis anteriormente citada y pretende 
constituirse en un aporte por cuanto se centra en una temática que se interna en un contexto 
considerado aún incipiente en términos de abordajes de investigación como es el sector rural 
provincial. 
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El presente, es un proyecto de investigación, presentado en la Convocatoria 2012, del 
Programa de Becas Estimulo a las vocaciones científicas. El mismo, se enfoca en la 
emergencia de la imagen de Bartolina Sisa una indígena aymara, quien en vida participó 
activamente, junto a su esposo Tupaj Karati, de las insurgencias indígenas del siglo XVIII, y 
que a partir de un contexto político-social, que sacudió a Bolivia en la década del 60`,del siglo 
pasado progresivamente se fue convirtiendo, actualmente, en un ícono femenino andino, de 
gran recurrencia, y presencia creciente, con diferentes connotaciones y valoraciones sociales 
constituyéndose en un patrimonio simbólico cultural en Bolivia . 

Este ícono en diversos contextos y situaciones es enarbolado por movimientos sociales 
(indigenistas, universitarios, feministas, izquierdistas y afines), y se extiende cada vez con 
mayor presencia, a otras porciones de la geografía sudamericana. La investigación analizará 
procesos de elección de Bartolina Sisa como referente, y distintas expresiones de su uso y 
valoración simbólica. 

Los principales objetivos que se proponen, son: Conocer aspectos principales que hacían a la 
condición de mujer, indígena en la sociedad colonial del siglo XVIII, y situar la actividad de 
Bartolina Sisa en función de dicho contexto. Descripción y análisis, de los diferentes ámbitos y 
situaciones, en los que se muestra a Bartolina Sisa teniendo en cuenta la yuxtaposición con 
frases, símbolos nacionales, otros/as personajes históricos, personalidades políticas, entre 
otros. En base a documentos históricos, trabajos de investigación, se llevara a cabo un análisis 
de la sociedad colonial de fines del siglo XVIII, enfocando la región Andina, teniendo en cuenta 
la situación de convulsiones políticas, rebeliones e insurgencias indígenas, en las que Bartolina 
Sisa, tuvo una participación activa, como mujer indígena, junto a Tupaj Katari. El propósito de 
esta etapa del estudio es conocer las condiciones de vida en las que se debió desempeñar en 
vida Bartolina Sisa y sus posibles adecuaciones, correlaciones y/o contrastes con su 
protagonismo e imagen que transmite y adquiere en el presente Luego se investigará el modo 
en el que se recupera la historia y se (re)construye el ícono de Bartolina Sisa en Bolivia de 
finales de la década del 60, principios del 70 del siglo pasado, contexto en el que surgieron 
movimientos indigenistas, los cuales rescatan y se reconocen con los íconos de Tupaj Katari y 
Bartolina Sisa. Seguidamente se analizará los modos de producción, circulación y consumos 
de la figura de Bartolina Sisa como ícono de referencia, y ver cuáles son las distintas 
valoraciones sociales, y el grado de autonomía que adquiere en las últimas décadas. Se 
recopilará y seleccionará, material gráfico, y audio-visual (canciones, folletos, discursos, diarios 
gráficos y digitales, banderas, entre otros), diversas representaciones iconográficas de 
Bartolina Sisa asociadas a diferentes espacios sociales y situaciones, en los contextos 
precitados, para su ulterior análisis. Se tendrá en cuenta, las frases, los mensajes, los símbolos 
nacionales, símbolos andinos, otros/as personajes históricos, personalidades actuales, que 
acompañan al ícono de Bartolina Sisa, y por otra parte, se estudiará los modos de propagación, 
adopción y funcionamiento de esté ícono, en sus manifestaciones recientes y actuales que, con 
creces, trascienden las fronteras bolivianas en las que fue forjado. 
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El presente trabajo intenta ser un punto de partida del proyecto de investigación sobre 
sociabilidad y homosexualidades masculinas, para optar por la Licenciatura en Antropología de 
la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez, el mismo se enmarca dentro de un programa 
más amplio de pesquisas sobre subjetividades contemporáneas, desarrollado en el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades.    

La idea central de este escrito parte de la comparación entre dos establecimientos nocturnos 
de la ciudad de Córdoba que, a pesar de no ser exclusivamente para “osos”, ofrecen fiestas 
apuntadas a los mismos. El primero de ellos se identifica como un bar y, al mismo tiempo, es 
denominado de esa forma por los asistentes; un espacio que se presta para el divertimento 
lúdico, pero que a la vez se emplazaría (para algunos) dentro de un movimiento social mayor. 
Por otro lado, el segundo es denominado como boliche, un espacio destinado a la 
comercialización nocturna para jóvenes, donde las personas mayores no tendrían cabida. A 
través de la observación participante en ambos lugares, entrevistas no directivas y charlas 
ocasionales cara a cara o vía medios virtuales, intento rescatar las construcciones discursivas 
que se formulan sobre los establecimientos (y sus asistentes). Por un lado, quienes optan por 
consumir la oferta del bar, consideran que el boliche es para pendejos e, inclusive, no brindaría 
una atmósfera propia de lo que verdaderamente significaría ser un oso; mientras, quienes 
asisten al boliche, ven al bar como un lugar de ambiente o de negros. Entonces me pregunto, 
¿Por qué estos establecimientos, que supuestamente apuntan a un mismo grupo dentro de la 
oferta de la noche gay cordobesa, conllevan diferencias discursivas tan marcadas? ¿Por qué el 
ambiente, en este caso, es empleado como contracara de la juventud? ¿Bajo qué parámetros 
se construye (peyorativamente, si se quiere) la juventud por parte de quienes asisten al bar? 

Partiendo de la base epistemológica de que la edad es una construcción socio-histórica basada 
en luchas generacionales y la disputa del poder de un grupo por sobre el otro (Lenoir, 1993; 
Bourdieu, 1990; Levi y Schmitt, 1996; Alpízar y Bernal, 2003; Castillo et al, 2010), y aunado a la 
posibilidad de ver la juventud como un estigma (Goffman, 1993; Melo, 1999); me propongo 
analizar cómo la juventud es construida como un “otro”, en base al consumo de un determinado 
establecimiento nocturno y ateniéndose a lo que el boliche representa en el imaginario 
discursivo de los asistentes al bar. Intentaré demostrar cómo la noche se “corporiza”, 
demarcando barreras etáreas de acceso simbólico (y no tan simbólico), enfatizando aquello 
que las personas entrevistadas consideran que es propio (y apropiado) dentro de un espacio 
para osos. 
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Esta ponencia se propone comunicar algunos datos obtenidos en el marco del proyecto 
“Jóvenes, prácticas estético-culturales y participación política”, cuyo objetivo es el estudio de 
los modos del protagonismo político de los jóvenes a través del análisis de  ciertas prácticas 
estético-culturales por medio de las cuales éstos escenifican su presencia de en la escena 
pública. Partimos de la constatación de que los trabajos más recientes en torno a las relaciones 
entre juventud y política (Sidicaro y Tenti Fanfani (1998), Balardini (2000), Urresti (2000) ) 
suelen enfocarse en las causas -sociales, culturales, políticas, educativas- que han llevado al 
progresivo alejamiento de los jóvenes de los tradicionales canales de participación política, 
relacionado con la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y partidarias. Sin 
embargo, este énfasis en el "desencanto" de los jóvenes con la política desatiende otras 



prácticas juveniles producidas en otros espacios en las que sí es posible reconocer una fuerte 
intervención orientada hacia: 1- la construcción de subjetividad política, 2- la visibilización social 
de esos nuevos sujetos, 3- la disputa de los sentidos construidos por el Estado, las 
instituciones de la cultura y los medios masivos. 4- la resignificación de la noción de "política" y 
"democracia". En este marco, la ponencia examina ciertas prácticas artístico-culturales llevadas 
a cabo por algunos colectivos de jóvenes (Iconoclasistas, Radio Los Inestables, Casa 1234, 
entre otros) por medio de soportes y lenguajes artísticos diversos (plástica, teatro, 
performance, música, video, comunicación comunitaria, etc.), asumiendo que constituyen un 
modo de participación política a través del cual se construyen y ponen en circulación formas 
novedosas de percepción y discursivización de los conflictos sociales. Para el estudio de estos 
casos se ha recurrido a entrevistas en profundidad con miembros de estos colectivos y a la 
observación participante de sus prácticas.  
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En el marco del Proyecto Jóvenes y Memoria 2012 de la Comisión Provincial de la Memoria, 
estamos participando con un grupo de alumnos del colegio secundario Victoria Ocampo de 
Bahía Blanca en el proyecto La calle late: manifestaciones estéticas en el espacio público. Los 
jóvenes han sido protagonistas en las últimas décadas de diferentes movimientos de 
resistencia. La herencia del Terrorismo de Estado, sumado al desencanto Neoliberal de los 
años 90, frenó la participación y visibilidad de los jóvenes en las calles. De igual manera, a 
pesar del silencio y la oscuridad, los movimientos juveniles siguieron manifestándose desde la 
música, el arte, el barrio y resquebrajaron la política de olvido e impunidad, inaugurando la 
condena pública, a través de los escraches a los genocidas de la última dictadura militar. 

Las consecuencias de las políticas neoliberales impactaron directamente sobre los jóvenes 
como sujetos sociales, la precarización del empleo, el aumento del índice de pobreza, sumado 
a los desafíos del mundo globalizado los colocaron ante una nueva batalla que requiere 
estrategias renovadas. El arte callejero constituye una de las nuevas formas de resistencia que 
consiste en dejar marcas urbanas como testimonio de las ideas y la lucha. Los jóvenes que 
realizan los murales como los que los fotografían ponen en juego una dinámica particular: 
jóvenes que luchan y jóvenes que buscan entrelazan un lenguaje de resistencia que tiene latido 
propio El arte callejero constituye uno de los medios elegidos por los jóvenes por su impacto, 
su dinamismo y porque nos interpelan cotidianamente; asimismo funciona como canal de 
expresión que permite “ganar la calle” convirtiéndola en un  elemento estructurante de la 
identidad juvenil. El arte callejero se cuela por las grietas de las relaciones sociales y continúa 
resinificándose en la mirada del público. 

El objetivo de nuestro trabajo es observar las huellas de la calle, relevar las marcas urbanas 
realizadas por jóvenes ante la expansión y el impacto ambiental que el Polo Petroquímico de 
Bahía Blanca produce. Finalmente nos proponemos también generar nuestra propia 
intervención urbana. El arte callejero, pintadas, murales, grafitis, funciona en este caso como 
herramienta de resistencia ante la violencia de mercado y la defensa de los derechos 
medioambientales. Nuestro proyecto intenta rastrear entonces las intervenciones urbanas que, 
realizadas en Bahía Blanca Cerri e Ingeniero White, evidencian discursos de resistencia en el 
marco de la tensión progreso-medio ambiente. Frente a la empatía que genera en los chicos la 



manifestación artística callejera es que elegimos revisar este tipo de manifestaciones y producir 
una recopilación fotográfica a partir de la investigación realizada. 

Los integrantes del equipo realizarán en primer lugar un relevamiento bibliográfico para 
acercarse a la cuestión de las marcas en el espacio urbano como manifestación de la 
resistencia juvenil. Se abordarán aportes metodológicos para realizar los relevamientos 
fotográficos en la ciudad y soportes técnicos para realizar el producto final interviniendo el 
espacio urbano. En estas expresiones estéticas podemos encontrar indicios de la dinámica de 
organización y resistencia de los jóvenes, así como un lenguaje innovador que merece ser 
rescatado e interpretado. Creemos necesario problematizar sobre las manifestaciones que 
involucran a los jóvenes en tanto sujetos de cambio porque a la luz de ella podemos brindar 
una nueva perspectiva de análisis a la historia reciente de nuestro país. 
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La música de rock parece estar asociada a lo juvenil de modo inexorable. Mientras otras 
músicas no se ocupan estrictamente de lo etario o proponen protagonistas adultos que cargan 
con el peso de los desengaños (es el caso tango) o las penurias de la explotación y el racismo 
(como en el blues) (Pujol, 2007), en el ambito del rock, al menos desde los medios de 
comunicación, se discute la edad de sus músicos y  escuchas.  

El presente trabajo propone dar cuenta del lugar que ocupa la idea de juventud como atributo 
positivo, o por lo menos importante, dentro de la música de rock. Para este trabajo 
analizaremos la presencia de este tópico: la juventud, o, dicho ampliamente, la organización de 
la sociedad de acuerdo a la edad de sus integrantes, en las obras de los grupos de rock La 
Renga y Babasónicos. 

La elecciòn de estos artistas obedece a tres motivos. El primero es que ambos comienzan a 
desarrollar sus carreras profesionales a partir de los primeros años de la dècada 1990 y aùn 
continuán  en actividad. El segundo motivo es que cada uno de ellos ha estado adscripto, 
según la crìtica especializada, a dos tipos de trayectorias y desarrollodos estèticos distintos; 
enmarcados en diferentes géneros. Por último La Renga y Babasónicos pertenecen a la tercera 
camada de rockeros argentinos en transformarse en músicos profesionales y entonces nos 
permite analizar la relación con artistas de otras generaciones. 

El obejtivo principal de este trabajo, entonces, es analizar el modo en que la juventud está 
presente en las canciones de La Renga y Babasónicos a partir de la obra editada en 
fonogramas reconocidos como CD's o album de canciones. Se realizará, también, una 
comparación la obra de cada artista a partir de sus condiciones de producción y de sus 
adscripciones de estilo. 

La denominada música popular estuvo organiza en géneros y estilos, por lo menos, desde que 
se inventaron los sistemas de grabación y reproducción de sonido (Attali, 1995). Esa 
organización es un principio creativo, un criterio comercial y una referencia cultural e identitaria.   

La pregunta que intenta responder este trabajo es por qué la edad de los músicos y de algunos 
integrantes del público parecen tema de discusión central, cuando no sucede lo mismo en otro 
tipo de formaciones culturales (Williams, 1994). Aunque es un ámbito sumamente heterogéneo 
y cambiante, los problemas que afectan a los rockeros poco tienen que ver con la cercanía de 
la muerte o la perennidad de la vida humana sino con la condición excluyente para desplegar el 
resto de los atributos de éste género.  

En el trabajo de invesitigación para mi tesis doctoral, abordo las construcciones discursivas 
acerca de los estilos musicales en tres registros: las canciones, los usos que de ellas hacen los 



asistentes a los conciertos y las representaciones que sobre estos eventos construyen los 
medios de comunicación masiva. Siguiendo los desarrollos de Bajtin (2002[1953]) postulo que 
en la organización en géneros y estilos es posible leer relaciones sociales.  En mi trabajo 
general, del cual esta ponencia es un fragmento, propongo estudiar la relación entre la música 
de rock y los jóvenes de las clases populares para dar cuenta de uno de los modos en que 
diversos conflictos (de edad, de clase, de género) son desarrollados, entre otros ámbitos, en el 
terreno de la cultura. Considero que estas querellas o disputas no se llevan a cabo como una 
conflagración abierta, ni se resuelven de forma definitiva, sino que oscilan, de manera 
contradictoria y heterogénea, entre una serie posiciones que van desde la aceptación de la 
dominación hasta la resistencia a ella. La cultura es un campo de disputa, es el terreno sobre el 
que se articulan conflictos, justamente en ella se construye la hegemonía.  

Dentro del amplio espectro de los estudios en juventud, utilizaré, para este trabajo, la noción de 
Reloj de Arena tal como la desarrolla  Feixa (Feixa, 1998). Para el análisis de las canciones 
utilizaré elementos de la teoría de análisis del discuros en los referido a las letras y respecto de 
la dimensión musical tomaré como referencia los trabajos de Juan Pablo González (González, 
2001 y 2008), Marta flores (flores, 1993) y Madoery (2008) y Frith (Frith, 1996). 
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En el marco de mi tesis doctoral busco problematizar la noción de «consumidor de sustancias 
psicoactivas» en tanto «problema de salud», aportando una perspectiva crítica sobre estas 
prácticas desde la sociología del consumo. En este análisis es central el cambio de eje que se 
produce en la Modernidad Tardía del Sujeto/cuerpo-Productivo al Sujeto/cuerpo-Consumidor, 
cambio visible en la re-jerarquización y re-significación de los tiempos sociales, que a su vez se 
condice con la expansión del mercado de la medicina y de la medicina de mercado. Estos 
procesos poseen una fuerte incidencia en la vida cotidiana e imponen el modelo moral-
normativo de «estilo de vida saludable».  

En el análisis que he realizado sobre consumidores de drogas emerge el concepto de «estilo 
de vida» como explicativo de las prácticas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas. 
Si bien la preocupación central de mi tesis son las prácticas sociales vinculadas a esos 
consumo, para este documento incorporo el caso de grupos que promueven la anorexia y la 
bulimia como prácticas que son parte de un «estilo de vida alternativo». Por tanto, mi objetivo 
es analizar cómo ambos casos, etiquetados como tradicionalmente como patológicos, 
construyen en el espacio virtual una conceptualización diferente de este concepto, central para 
la sociología del consumo. 

Para esto, utilizo los discursos volcados por internautas en dos tipos de instancias virtuales: la 
primera, se trata de foros utilizados por consumidores de drogas –en su mayoría varones de 
una amplia franja de edades- y la segunda, de tres diarios personales (blogs) que utilizan las 
promotoras de la anorexia (Pro-Ana) y de la bulimia (Pro-Mia) –en su mayoría mujeres jóvenes- 
Para recortar el extenso corpus disponible utilicé «estilo de vida» como descriptor. Utilicé el 
software Atlas.Ti v.6 para realizar la categorización de los contenidos sobre las dimensiones de 
interés. 

La herramienta teórico-metodológica aplicada al análisis comparativo ha sido la propuesta por  
Arthur Kleinman sobre los modelos explicativos de la enfermedad (1980; 1989, págs. 121-122). 



Según su planteo, mediante los modelos explicativos, es posible comparar y contrastar los 
discursos de las personas –en su caso pacientes y sus familiares- con la de los profesionales 
respecto a un evento que involucra los procesos de salud-enfermedad. Las personas explican 
sus dificultades en una multitud de maneras, que involucran las circunstancias sociales en las 
que se encuentran, los problemas de relaciones interpersonales, así como explicaciones de 
índole metafísicas. Este enfoque indica que es posible acceder a marcos narrativos complejos 
y de múltiples capas discursivas, que contienen explicaciones sobre sus vivencias, información 
acerca de los rituales sociales que la atraviesan, esquemas simbólicos que se ponen en juego 
en la comunicación, formas de conocimientos en pugna y narrativas socialmente producidas.  

En mi caso se observa que, paradójicamente, el concepto de «estilo de vida» posibilita tanto a 
consumidores de sustancias psicoactivas como a grupos que promueven la anorexia y la 
bulimia posicionarse frente a los discursos hegemónicos de médicos y psicólogos, pero 
también de manera crítica a los discursos en los que persiste una mirada victimista sobre su 
estilo de vida –como en la reducción de daños entre los consumidores de drogas o los 
posicionamientos feministas frente a la bulimia y la anorexia-. Así, surgen como explicativos de 
sus prácticas la búsqueda de «otros» estilos, que incluyen posicionamientos estéticos, éticos y 
consumos de bienes y servicios diversos. 

Asimismo, en el uso de la instancia virtual se observa una búsqueda por la construcción de una 
identidad grupal que permita a los miembros sentir apoyo/contención frente a los «embates» de 
los actores sociales que penalizan y patologizan; y para ambos casos resulta estratégica la 
información que se intercambia para reafirmar las prácticas, reducir los riesgos derivadas de las 
mismas y para fortalecer las «estrategias» cotidianas de «resistencia» frente a las amenazas 
legales, familiares y médicas. Ambos ejemplos resultan un desafío para las prácticas y los 
discursos médicos, pero también para los investigadores de las ciencias sociales. 

Palabras clave:  estilo de vida- consumo de drogas – ProAna/ProMia 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

“Producción de identidad y sentido en jóvenes de cl ases medias desde prácticas 
artísticas independientes contemporáneas: los casos  de Poesía estéreo y el colectivo 

MARDER” 
 Oriana Seccia  

CONICET – IIGG – UBA FSOC 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Provincia: Buenos Aires 
Mail: ori_seccia@yahoo.com.ar 

El trabajo presentado es parte de una investigación doctoral en curso (CONICET beca tipo I) 

 

El objetivo del presente trabajo es comprender los procesos de producción identitaria en 
jóvenes de clases medias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del análisis de 
prácticas culturales independientes, tomando como objeto de reflexión dos casos: el colectivo 
de “poesía oral” denominado Poesía Estéreo y el colectivo de artistas llamado MARDER, 
haciendo especial énfasis en tres de las bandas musicales que forman parte de él: La cosa 
mostra, El tronador y Operadora.  

El caso del dúo de poetas que componen Poesía Estéreo combina a la poesía con un formato 
teatral, y vienen realizando numerosas presentaciones desde principios del 2009 en fiestas y 
centros culturales, a la vez que son parte de la editorial Milena Cacerola, participante ya 
tradicional de la Feria del Libro Independiente y Alternativa, lugar emblemático de participación 
juvenil con perfil “contestatario” y autogestivo. En la actualidad, participan de un ciclo llamado 
“Sucede”, que combina esta “poesía oral” con teatro y música. Por otra parte, desde 2008 el 
colectivo MARDER agrupa a artistas jóvenes de diversas disciplinas y artes, originarios de Mar 
del Plata y la Ciudad de Buenos Aires que, acorde a su manifiesto fundacional, se proponen 
producir “acontecimientos estéticos interdisciplinarios”. Las tres bandas musicales 
seleccionadas exploran distintos estilos, todos ellos eclécticos, y se presentan con bastante 
asiduidad en la escena independiente porteña, tanto en fiestas como en centros culturales o 
recitales propios.  



El análisis de los casos literarios y musicales seleccionados se centra principalmente en dos 
aspectos diferenciados: por un lado en los eventos donde estas mismas prácticas culturales 
tienen lugar (recitales, lecturas en centros culturales), enfocándolos como instancias de 
conformación identitaria y, por otra parte, se analizan dichas producciones estéticas en sí 
mismas, como medio de aproximación hacia las representaciones de estos jóvenes de sí 
mismos y también del presente histórico que los con-forma. De esta manera, las distintas 
producciones estéticas tomadas en consideración son abordadas triplemente como consumos 
culturales mediante los cuales los sujetos devienen tales, como portadoras de lugares de 
enunciación que permiten delimitar una identidad grupal, y como portadoras de matrices 
emotivas particulares, que son consideradas como cruciales en los procesos de subjetivación 
emergentes y que creemos que se expresan singularmente en los discursos estéticos. 
Mediante el análisis comparativo de estos casos se intenta abordar la constitución identitaria en 
los jóvenes de clases medias desde la mirada de la sociología de la cultura, que asimismo 
permite una aproximación a las políticas de la vida cotidiana, que generalmente son 
invisibilizadas desde una aproximación política clásica, que se focaliza en la relación entre los 
colectivos sociales y su respuesta o indiferencia a las interpelaciones desde los partidos 
políticos instituidos. 

La metodología utilizada para abordar estas producciones estéticas y las prácticas que se 
articulan en torno a ellas como productoras de identidad articula mediante un ejercicio 
interdisciplinario estrategias que incluyen herramientas de abordaje cualitativo (entrevistas, 
observación participante y no participante) y aportes teóricos tanto de la sociología de la cultura 
como del posestructuralismo, en pos a problematizar los procesos de subjetivación resultantes. 
Por otra parte, en lo que refiere más específicamente a las producciones estéticas, la 
aproximación interpretativa del corpus a analizar asume una estrategia hermenéutica, que 
permite analizar las diferencias relacionales entre las obras, como así también comprender la 
relación que se establece entre éstas y el contexto social y político en que las mismas se 
inscriben. Las producciones estéticas son aquí tomadas como documento a analizar sin 
reducirlas a la intención autoral, aunque indagamos sobre ella. Esta lectura interpretativa de las 
obras es combinada a su vez con aportes de la teoría social de Bourdieu, Williams y otros que 
enfatizaron el peso de la dimensión cultural y simbólica en el proceso social. De esta manera, 
hemos abordado a las obras artísticas como discurso, y ello implica pensarlas dentro de la 
lucha simbólica inmanente a toda sociedad. 
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El presente ensayo propone abrir algunos interrogantes sobre el peculiar proceso de 
construcción identitaria que realizan los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Muchos de ellos 
viven buena parte de sus vidas en instituciones, sean éstas penales o no. Desde allí se hace 
necesario preguntarse sobre el impacto que esa experiencia de atravesamiento institucional 
tiene en la construcción de las identidades particulares, y de que manera, esas experiencias se 
vinculan con el contexto sociocultural actual.- 

Objetivo: analizar de qué modo impactan los atravesamientos contextuales basados en la 
desigualdad y la exclusión, en las identidades de los jóvenes de la ciudad de Córdoba 
correspondientes al barrio Villa el Libertador. La metodología utilizada es de tipo cualitativa y si 
bien la mirada que se le quiere dar es desde una perspectiva antropológica tomando como 
referente principal a Carles Feixa, se han utilizado conceptos provenientes de la psicología y la 



sociología crítica desde Berger y Luckman y del estructural constructivismo tomando en cuenta 
a Pierre Bourdieu; aportes que consideramos enriquecen la discusión.- 

Pensar en la identidad juvenil es remitirse a la cultura como modo de traspasar las experiencias 
sociales por medio de la construcción de estilos de vida distintos; en palabras de Carles Feixa5 
“micro culturas juveniles” dada su heterogeneidad interna y la separación que ello conlleva con 
respecto a la autonomía asumida por fuera de los ámbitos de relación e instituciones de los 
adultos.- 

Palabras clave:  identidades juveniles – culturas subalternas –expulsión social  
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El trabajo pretende trabajar de manera modesta y como pié de iniciación en la complejidad que 
suscita elegir un objeto de estudio relacionado con jóvenes - como sujetos contemporáneos- 
interpelados con alguna práctica sociocultural tal es el caso: la práctica del graffiti en sus 
variantes posibles. 

Sin adentrar en el debate conceptual sobre lo que se considera o no “identidad” se decide 
tomar la categoría colectivo juvenil -sin su pretensión antagónica- para presentar a través del 
relato de jóvenes de la ciudad de Bariloche aquellas huellas, trazos o marcas visibles que nos 
ayuden a resolver lo que sí interesa por el momento aquí: las cuestiones posiblemente 
identificatorias en los jóvenes y el sentido de pasaje social y cultural que suscitan las prácticas 
como las del graffiti en su vida cotidiana. La metodología es cualitativa a partir de una 
entrevista grupal de corte semiestructurado y con registro etnográfico a partir de la 
observación. Además, desde un enfoque multimodal se utilizan recursos icónicos, tipografías y 
audiovisuales pertenecientes a los entrevistados con el fin de acercar la mirada del investigador 
al objeto de estudio. La entrevista semiestructurada con bastante margen de apertura a 
diversos temas, contribuyó a la vivencia de una  conversación grupal dando cuenta de una 
experiencia reflexiva6 por parte del investigador. 

A partir de la elección de un “escenario” en términos de Da Porta, se intenta llegar a una 
aproximación sobre lo complejo que resulta mirar, describir e indagar experiencias, prácticas y 
relatos relacionados con un colectivo juvenil -en particular- y la práctica del graffiti. Configurar 
algunas categorías de análisis en medio de la complejidad teórico-metodológica que existe en 
los estudios sociales, como para llegar a un posible acercamiento interpretativo mas que 
descriptivo. El graffiti como pasaje. Este pasaje que es social y a la vez cultural, se reitera en 

                                                 
5 FEIXA, Carles: “De jóvenes, bandas y tribus”(antropología de la juventud).  Editorial ariel sa Barcelona 1998 
6 Gran soporte y guía fue repasar los aportes de Pierre Bourdieu cuando enfatiza en la necesidad de dejar a un lado los 
sacrificios sobre reflexiones  teóricas o metodológicas sólo destinadas a investigadores, cuestión que procura no 
distanciarse demasiado en “el” método y sus decodificaciones posibles, por miedo al anticientificismo. En tanto lo 
contrario, el autor permite una prudencia desde otra mirada que para él es sinónimo de método denominada 
reflexividad refleja que permite percibir y controlar sobre la marcha, en la realización misma de la entrevista, los efectos 
de la estructura social en la que ésta se efectúa. Véase: “La miseria del mundo”, Cap., Comprender, pág. 527 del 
Fondo de Cultura Económica, Bs As, 1999. 
 



los intentos de rearticular cuestiones referidas a la identificación más que a la idea de una 
identidad juvenil o cultura juvenil. La hipótesis para este trabajo refiere a que el graffiti remite a 
una práctica no momentánea pero transitoria, que al sujeto le otorga sentido de ser, estar y 
decir, lo que podríamos decir un momento más para autodefinirse pero que no precisamente 
fundamenta la entera “autodeterminación” personal ya que en estos jóvenes se ponen en juego 
otras instancias también válidas como  por ejemplo: el papel de la familia, el papel de lo que fue 
la escuela en cada uno de ellos, la necesidad de distinguir la educación: como el ámbito 
escolar y el ámbito familiar, el papel del grupo de pares, el papel del amor, el papel del trabajo, 
y un sentido de libertad buscado. 
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