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Resumen

En el marco de Cu l tu ra Imag i nada
(acti vi dad que reconoce e l acci onar
de col ecti vos cu l tu ra l es argen ti nos) ,
l os/as Hacedor/a de Apoyo (referen-
tes de l ámbi to académ ico y/o de
prácti cas , con experi enci a terri to-
ri a l , trayectori a temáti ca y capaci-
dad docen te) , coord i nan espaci os
temáti cos que apun tan a optim i zar
e l traba j o terri tori a l de l as prácti cas
parti ci pan tes . No obstan te comparti r
conceptua l , metodo l óg i ca e i deo l ó-
g i camen te una perspecti va pedagó-
g i ca parti ci pati va , se han
i den ti fi cado con trad i cci ones en e l
actuar de a l gunos/as Hacedores de
Apoyo vi ncu l adas a l a conn i venci a
con formas cl ás i cas de enseñanza-
aprend i za j e . Retomando l os aportes
ana l ít i cos bri ndados por l as matri-
ces consti tu ti vas de l a Trama Cu l tu-
ra l , se expond rán a l gunas
característi cas que adqu i eren l os
formatos pedagóg i cos para repen-
sar propuestas que, desde l a cons-
trucci ón co l ecti va de conocim ien tos
y métodos, sostengan rea l es co-for-
maci ones en tre pares .

Palabras clave: hacedores de apo-
yo; co-formación ; trama cu l tu ra l ;
prácti cas soci ocu l tu ra l es de g rupos
i ndepend i en tes ; poder sobre l os
prop i os actos ;

Abstract

Wi th i n the framework of Cu l tu ra
Imag i nada (acti vi ty that recogn i zes
the acti ons of Argen ti ne cu l tu ra l co-
l l ecti ves) , the Support Maker (refe-
rri n g to the academ ic and / or
i n ternsh i p fi e l d , wi th terri tori a l ex-
peri ence, themati c tra j ectory and
teach i ng capaci ty) , coord i nates
spaces themati c ones that a im to
optim i ze the terri tori a l work of the
parti ci pati ng practi ces . Desp i te the
conceptua l , methodol og i ca l and
i deo l og i ca l shari ng of a parti ci pa-
tory pedagog i ca l perspecti ve , con-
trad i cti ons have been i den ti fi ed i n
the acti ons of some Support Makers
l i n ked to conn i vance wi th cl ass i c
forms of teach i ng and l earn i ng . Re-
tu rn i ng to the ana l yti ca l con tri bu-
ti ons provi ded by the consti tu ti ve
matri ces of the Cu l tu ra l P l ot, some
characteri s ti cs acqu i red by the
pedagog i ca l formats wi l l be expo-
sed to reth i nk proposa l s that, from
the col l ecti ve constructi on of know-
l edge and methods, susta i n rea l co-
formati ons between peers

Keywords: makers of support; co-
formati on ; cu l tu ra l p l ot; soci o-cu l tu-
ra l practi ces of i ndependen t g roups;
power over the i r own acts ;
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INTRODUCCIÓN
“Cu l tu ra Imag i nada” es una i n i ci a ti-

va de l Prog rama de Cu l tu ra de l

Conse j o Federa l de I nvers i ones1

(Argen ti na) que, desde 201 6 y con

e l apoyo de l as áreas de cu l tu ra

provi nci a l es , reconoce, acompaña,

forta l ece y d i funde l a tarea produci-

da por hacedores cu l tu ra l es perte-

neci en tes a g rupos e i nsti tu ci ones

i ndepend i en tes de todo e l país que,

desde l as d i sci p l i nas artís ti cas y l a

gesti ón y, con d i s ti n tos métodos

d i dácti co pedagóg i cos , traba j an en

campos vi ncu l ados con l as i den ti da-

des , l a d i vers i dad , e l patrimon i o i n-

materi a l , e l rescate y sa l vaguarda

de saberes , e l cu i dado de l en torno

ambien ta l , e l háb i ta t, l a producci ón

económ ica , e l traba j o cooperati vo ,

l a parti ci paci ón comun i tari a , l a edu-

caci ón artís ti ca , e l derecho a l j u e-

go, l a promoción de l a l ectu ra y

escri tu ra , l a sa l u d , l a d i scapaci dad ,

l a formación de púb l i cos , l a vi o l en-

ci a de género y otras moda l i d ades

de mal trato y excl u s i ón .2

Es una prácti ca para l as prácti-

cas , en l a med i da que con tri buye a

forta l ecer acci ones col ecti vas crea-

doras de soci edades cada vez más

au tónomas (en tan to construcci ón

co l ecti va desde l a reci proci dad ) y

l i bres , que cuesti onan su pensa-

m ien to y haceres heredados a l os

fi nes de darse sus prop i os cri teri os

para l a formu l aci ón de de pol ít i cas

cu l tu ra l es en parti cu l ar, y de formas

de vi vi r en genera l .

Que sea imag i nada, no s i gn i fi ca

que quede en e l p l ano de l a fan-

tasía . E l estar ancl ada en e l pri nci-

p i o de rea l i d ad l a hace vi ab l e . En

esa rea l i d ad se van i ncorporando

l os aportes de otras prácti cas que

esg rimen otros haceres y renuevan

e l hori zon te . Y hacen pensab l e l o

que an tes era i nvi s i b l e , i nexi s ten te ,

improbab l e en funci ón de l as expe-

ri enci as y saberes g rupa l es d i spon i-

b l es . Así l o impos i b l e i ng resa en e l

campo de l Hacer. La Cu l tu ra Imag i-

1 . Se trata de una i nsti tu ci ón púb l i ca y au tárqu i ca , de a l cance naci ona l con impron ta
federa l . Es un organ i smo de y para l as provi nci as en l a med i da que su presupuesto su rge
de un porcen ta j e de l a coparti ci paci ón federa l . La i n sti tu ci ón devue l ve esos recu rsos
económ icos en acci ones técn i cas en d i sti n tas áreas, una de e l l as Cu l tu ra .

2 . Du ran te e l 201 9 se impl emen tará l a 4ª ed i ci ón de Cu l tu ra Imag i nada, ba j o e l l ema
“Exploratoria 2019 Región Nordeste” (provi nci as de Chaco, Corri en tes , Formosa y M i s i ones) .
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nada es también h i s tóri ca , no pre-

defi n i da . La ori en tan i deas, creen-

ci as , i d eo l og ías , pero n i en l o

i nd i vi d ua l n i en co l ecti vo hay un a

pri ori . Aunque e l Qué y e l Para qué

puedan ser más estab l es , e l Cómo

hace que l o cu l tu ra l y su concreci ón

está s i empre en movim ien to .

En pub l i caci ones an teri ores se

ha deta l l ado l o concern i en te a l os

conceptos teóri co-metodol óg i cos

que susten tan esta i n i ci a ti va ; l os a l-

cances pol ít i cos (B i anco Dubi n i ,

201 7) ; l as maneras de convocar y

exp l orar terri tori a lmen te l as prácti-

cas soci ocu l tu ra l es ; l a organ i zaci ón ,

fundamen to, temas de aborda j e y

moda l i d ad pedagóg i ca desarro l l ada

en l os encuen tros temáti cos vi rtua-

l es y presenci a l es de co-formación

(Conse j o Federa l de I nvers i ones

(CFI ) , 201 7) y; l as pub l i caci ones

(destacando l o más s i gn i fi cati vo de

l as prácti cas se l ecci onadas y prese-

l ecci onadas y l as recomendaci ones

p l an teadas por e l equ i po eva l uador

en tan to hacedores de apoyo) (CFI ,

201 6 y CFI , 201 9) .

En esta oportun i dad , se exp l i ci-

tarán l as d i fi cu l tades que aún su r-

gen de a l gunos/as Hacedores/as de

Apoyo a l momen to de coord i nar de

espaci os temáti cos que con ti núan

pareci éndose más a una formación

cl ás i ca que uno de co-formación ta l

como lo requ i ere Cu l tu ra Imag i na-

da . En l ugar de traba j ar desde l o

que genera cada prácti ca a l os fi-

nes de abordarl as , cuesti onarl as o

aportarl es co l ecti vamen te , muchos

con ti núan trayendo como recu rso

d i dácti co so l o su prop i a experi enci a

para vol carl a en l a prácti ca de otros

y, desde l a m i rada pedagóg i ca , l a

pos i ci ón asum ida es l a de qu i en

deten ta e l saber y e l otro que toma

las i deas, sugerenci as y ana l i za en

todo caso, como puede adaptarl as

a su prácti ca . Lo cua l convi erte una

tarea va l i osa pero con trad i ctori a en

térm inos de una ep i stemolog ía de

l a prácti ca y su corre l a to pedagóg i-

co (Gagneten , Ti erno y Colombo,

201 7)

Para poder comprender l os as-

pectos que se resa l tarán de estas

d i fi cu l tades , es necesari o cons i de-

rar por un l ado, dos certezas fun-

dan tes : 1 ) la práctica funda la

teoría , para que una vez consti tu i-

da vue l va a forta l ecer l as prácti cas ;

2 ) la transformación será de peso

y sosten i b l e s i es que se construye
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desde lo colectivo . Por otro l ado,

l a neces i dad dar cuen ta de a l gunas

acci ones que son p i l ares en Cu l tu ra

Imag i nada.

¿Qué sign i fi ca un Encuentro?:

Hacer desde nosotros y con otros,

para todos . U n ámbi to co l ecti vo de

traba j o que a l berga a l os d i feren tes

hacedores y sus prácti cas terri tori a-

l es , faci l i tando l as cond i ci ones para

e l desarro l l o de aspectos como:

– La producci ón y ci rcu l aci ón de-
mocráti ca de pos i b l es i nnova-
ci ones y nuevos conocim ien tos
académ icos y de ofi ci os su rg i-
dos desde e l terreno.

– La co-formación en tre l os d i s-
ti n tos hacedores cu l tu ra l es . E l
q ue fue formador en un espa-
ci o específi co pasa a ser for-
mado por esos m i smos pares
en otro momen to a parti r de l
i n tercambio cooperati vo de ex-
peri enci as , saberes y aprend i-
za j es teóri cos , pedagóg i cos y
metodol óg i cos .

– E l forta l ecim ien to de l as prácti-
cas en térm inos de argumen ta-
ci ón , p l an i fi caci ón , reg i s tro y
s i s temati zaci ón .

– La impl emen taci ón de d i nám i-
cas l ú d i co-artís ti cas vi ncu l a-
das a l os temas de traba j o
propuestos .

– La profund i zaci ón de redes es-
tratég i cas en tre prácti cas de l a
prop i a reg i ón y de l país que
favorezcan e l d i seño e impl e-
men taci ón con j un to de nuevas
propuestas soci ocu l tu ra l es ;

– La i den ti fi caci ón de l as neces i-
dades de estos g rupos a fi n de
con tri bu i r a sati sfacerl as a
través de d i sti n tos formatos de
as i stenci a .

– E l reg i s tro y eva l uaci ón de l as
acti vi dades impl emen tadas a
l os fi nes de exp l i ci tar aprend i-
za j es concretos e i den ti fi car
temas emergen tes que sean
abordados desde l os conoci-
m ien tos exi sten tes en l os d i fe-
ren tes g rupos parti ci pan tes y/o
con e l apoyo de otros agen tes
cu l tu ra l es i nvi tados con tra-
yectori a probada.

– E l reconocim ien to de con ten i-
dos y métodos su rg i dos de l os
i n tercambios de saberes y
aprend i za j es s i s temati zados
de l as experi enci as de terreno
aportados por l os hacedores
cu l tu ra l es protagon i stas y l os
Hacedores de Apoyo convoca-
dos.

Los Encuen tros son l os e j es me-

du l ares de Cu l tu ra Imag i nada, l as

vías para favorecer un en tramado

federa l de prácti cas cu l tu ra l es . En-
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con trarse para mu l ti p l i car, rep l i car,

acompañar, vi s l umbrar nuevos es-

paci os , nuevas a l ternati vas y m i ra-

das . Son una herram ien ta para

vi s i b i l i zar l a acci ón cu l tu ra l reg i o-

na l , por l os m i smos actores que l a

desarro l l an , q ue comparten e l cam-

po de traba j o , para forta l ecerse y

nu tri rse recíprocamen te de l as ex-

peri enci as que cada uno desarro l l a ,

para estab l ecer pun tos en común y

abri r e l j u ego de esta u rd imbre vi va

de l a Argen ti na .

¿Qué supone ser Hacedores

Cu l tu rales?: creadores , gestado-

res , gestores , productores . Somos

qu i enes traba j amos con nuestra ca-

beza, métodos, recorri dos , manos y

pas i ón . D i sfru tamos de aprender

de l hacer prop i o , de ser formadores

de nuestros pares y de ser forma-

dos por esos m i smos pares . Los l í-

m i tes de qué es l o prop i o y qué

devi ene de l os novedosos aportes

de l os otros hacedores , se hacen

d i fu sos para d i l u i rse en una cons-

trucci ón co l ecti va que se ancl a en

un más be l l o traba j o terri tori a l .

No es a l go a l azar nombrar a l os

Encuen tros con e l l ema: “De los ha-

cedores para los hacedores” . Se

trata de cons i derar a qu i enes l l eva-

mos a cabo prácti cas cu l tu ra l es en

l os d i s ti n tos terri tori os , como au to-

res de acci ones que buscan gene-

rar au tonomía en qu i enes parti ci pan

de e l l as . Seres capaces de ana l i zar

su s i tuaci ón , refl exi onar sobre e l l a

para , a parti r de l os saberes con

l os que cuen tan e i ncorporan críti-

camen te , i n terven i r para forta l ecer

o mod i fi car sus cond i ci ones de

exi stenci a desde l a perspecti va cu l-

tu ra l . Los hacedores en tonces son

personas que cuesti onan su heren-

ci a , para romper con aque l l as ata-

du ras que l os pueden l i gar a

prácti cas reproducti vas y a l i enan tes

(Castori ad i s , 1 993) , para poder

pensar con otros , formas sa l uda-

b l es y sati sfactori as de vi vi r l a vi da

(De j ou rs , 1 990) .

Y es así que desde d i sti n tas m i-

radas comparti das , rompen l a i dea

de competenci a para desde l a coo-

peraci ón g rupa l y co l ecti va , formar-

se unos a otros . Por momen tos

enseñando a l os otros sus métodos,

d i dácti cas , aprend i za j es , por mo-

men tos reci b i éndo l os de e l l os . No

importa e l n i ve l formal educati vo .

Los hacedores pueden haber

aprend i do en l a un i vers i dad de l a
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prácti ca , en l a de l as au l as o en

ambas. Los hacedores aprenden

de l terreno, l o ana l i zan , refl exi onan ,

generar teoría y conceptos , d i señan

proced im ien tos , técn i cas , métodos,

d i dácti cas , pedagog ías y vue l ven a

i n terven i r en e l terreno con l os nue-

vos saberes que han adqu i ri do de

l a prop i a experi enci a o de l a de

otros . No para converti rse en l o ho-

mogéneo, en l a respuesta ún i ca , s i-

no como apertu ra y adaptaci ón

críti ca a l a prácti ca que encarna .

Al gunos hacedores/as en par-

ti cu l ar son propuestos/as como Ha-

cedores de Apoyo para : con formar

e l equ i po eva l uador du ran te l a con-

vocatori a de l as prácti cas y l a coor-

d i naci ón de espaci os temáti cos en

l os encuen tros . Son referen tes con

trayectori a y experi enci a de terreno

y/o académ ica y, que nos acom-

pañan en e l aborda j e de l os temas

prog ramados en funci ón de l as

prácti cas parti ci pan tes . E l Hacedor

de apoyo no l e d i ce a l otro l o que

ti ene que hacer, s i no que comparte

generosa y estratég i camen te su

prácti ca maestra , sus experi enci as

s i s temati zadas para ponerl as a l ser-

vi ci o de sus pares .

LA TRAMA CULTURAL

Afi rma Gagneten (2008) : “Es una

herramienta de análisis que posee

una estructura lógico – metodológi-

ca que permite procesar los ele-

mentos que dan cuenta de la

presencia de los rasgos de cada

matriz cultural en toda práctica sis-

tematizada… Cada matriz, en tanto

tipo ideal y en su existencia abs-

tracta, define un modo de estar,

creer, sentir, pensar y actuar que

posee una coherencia interna. Las

personas actuamos en nuestras

prácticas portando siempre un en-

tramado de rasgos de las matrices,

una combinatoria particular, donde

alguna de ellas prima sobre las

otras” .

Las matri ces su fren mod i fi caci o-

nes a raíz de l as transformaciones

de l os procesos h i stóri cos y l as re-

l aci ones de fuerza en tre l as cl ases

soci a l es . Veamos s i n téti camen te

cómo las d i s ti n tas matri ces atravi e-

san Y actúan a l a hora de consti-

tu i rse como hacedores de apoyo.

Matriz Ancestral

La Pedagog ía desde l os Encuen-

tros .
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– Retoma ese espaci o sag rado
de comparti r l o rea l i zado, e l
d i cho hecho concreto (con
obstácu l os y d i fi cu l tades y l o-
g ros , a l eg rías y tri s tezas , caí-
das y l evan tadas) , no l o que
se d i ce que se va a hacer.

– Es e l cruce de cam inos a l que
l l egan , como búsqueda o es-
pon táneamen te , qu i enes van
generando hori zon tes en
común : E l encon trarse . Y don-
de se ve refl e j ado cada uno en
su producci ón pero sobre todo
a l a l u z de l as producci ones
de l resto . Hay una d imens i ón
rea l de l a l cance de cada prác-
ti ca que su rge desde e l com-
parti r.

– hay un Reconocim ien to de l tra-
ba j o de todos (en g rupos y co-
l ecti vos) : aqu í e l conocim ien to
y e l saber hacer están ava l a-
dos por l os pares o por l a co-
mun i dad de pertenenci a en
tan to cri teri o de abstracci ón
pero también de u ti l i d ad para
e l vi vi r (para qué s i rve l o que
hacemos) . Ese j u i ci o estéti co
es e l más va l orado por qu i e-
nes l l evan a cabo una tarea .
Un conocim ien to y hacer que
genera más vi da (De j ou rs ,
2003) .

– Como l ugar de cooperaci ón , de
ayuda, de acompañam ien to ,
donde l o des i gua l (en forma-
ci ones, trayectori as vi ta l es , ex-
peri enci as , vi venci as , títu l os)
se i gua l a a l a hora de acceder

a l as h i s tori as de traba j o de l
resto . Al l í no se guarda nada.
Es bri ndarse . No hay mezqu i n-
dades n i acti tu des m i serab l es .
Es e l deseo ci erto de creci-
m ien to profundo de toda prác-
ti ca , para vol ver prácti cas
hermanas.

– Qu ienes parten “desde e l p i e”
para constru i r conocim ien to
co l ecti vo , no ya para una
prácti ca , s i no para todas. Re-
toman l os conocim ien tos y
con ten i dos cu l tu ra l es ancl ados
en l o terri tori a l , h i s tóri co , po l í-
t i co , i d en ti tari os , desde l as
creenci as , m i tos , l eyendas,
i d eo l og ías va l ores , l as expre-
s i ones s imból i cas (mús i ca ,
danzas, p i n tu ras , d i bu j os , j u e-
gos , formas de cri anzas, pre-
paraci ón de com idas , d i seños
texti l es a parti r de e l emen tos
de l prop i o en torno) y l a creati-
vi dad . Este conocim ien to es
estratég i co para e l hacer pero
también para que desde l os
víncu l os sa l udab l es , l o ep i ste-
mofíl i co pueda hab i l i tar l o
ep i stemológ i co.

Matriz Dominante
– La “ l l egada” a l conocim ien to
i n sti tu ci ona lmen te formal i zado,
certi fi cado, que bri nda ava l es .
Es deci r, hay qu i enes deten tan
ese saber consag rado por l as
d i s ti n tas i n sti tu ci ones certi fi ca-
doras (en d i s ti n tos “n i ve l es” y



Interconectando Saberes • Año 4, Número Especial80

Bianco Dubini, Germán

categorías de saber) . Desde
l os notab l es a l os meramen te
reconoci dos por e l s i s tema
educati vos para ava l ar su con-
d i ci ón , son esas personas
qu i enes enseñan a l os que “no
saben ” por l o que su funci ón
es gu i arl os haci a un saber ya
predefi n i do y consag rado. Los
portadores de cu l tu ra preparan
a l os acu l tu rados, s i n ana l i zar
n i pregun tarse por l as des i-
gua l dades ori g i nari as en e l ac-
ceso a l a educaci ón
formal i zada .

– Ll egar a parti ci par de e l l as
puede ser e l sa l to a l tri u n fo , a
marcar agenda, a generar l as
pol ít i cas educati vas desde l os
expertos . En tonces estar por
fuera de este formato acerca
más de l a ci vi l i zaci ón a l a bar-
bari e , o desde l a cu l tu ra a l a
no cu l tu ra . La exi stenci a de
“gen te s i n cu l tu ra” , u na de l as
fa l aci as d i fund i das por l os mo-
de l os de producci ón hegemó-
n i cos a parti r de l a
au to-atri buci ón de l a potestad
cu l tu ra l q ue coi nd i ce j u stamen-
te con l os rasgos característi-
cos de un g rupo m inúscu l o
den tro de l as naci ones he-
gemón i cas .

– La educaci ón es una p i rám ide
en donde e l p i nácu l o l o hab i-
tan l os expertos consag rados
(a parti r de un s i s tema de
competi t i vo de concu rsos ,
acred i taci ones. Una “carrera”

educati va) y de a l l í para aba-
j o : l os títu l os , especi a l i s tas ,
profes i ona l es . En defi n i t i va

– Acuerdan en a l go a pesar de
sus n i ve l es d i feren tes : que
qu i en no porta a l guno de estos
títu l os , no ti ene educaci ón . La
educaci ón por tan to so l o se
obti ene en espaci os formal i za-
dos para ta l fi n y con una
cu rrícu l a ava l ada por m in i s te-
ri os . En sín tes i s , en e l campo
de l a enseñanza educati va ,
hay también represen tan tes
ganadores y perdedores . Y
eso se nota en l as i n sti tu ci o-
nes donde traba j an o son des-
ti nados.

– Este mode l o posee vari as ne-
gaci ones. Por e j emplo :

• l as cond i ci ones de acceso
i ncl u so a ese saber he-
gemón i co: l os e l eg i dos , l os
que se esfuerzan , l os que
se sacri fi can . Así l as cond i-
ci ones de exi stenci a no son
cons i deradas, pues “ l l egar”
es por méri tos i nd i vi d ua l es .

• La exi stenci a de otras for-
mas de acumu laci ón de sa-
beres , prácti cas , conceptos
y de i ncl u s i ón de l o afecti vo .
Estos son denostados, ti l d a-
dos de i gnoran te , poco
ci en tífi co , i n comprobab l es .
Al m i smo ti empo, separa l os
con ten i dos conceptua l es de
l as prácti cas (o sea de l os
deven i dos de l hacer) .
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• Mercan ti l i zaci ón de l saber:
l i gada a l o económ ico, qu i e-
nes no hayan “hecho l os de-
beres” l es será d i fíci l
acceder a un “b i en ” como
tan tos otros , como lo es l a
educaci ón .

– En esta l ínea de pensam ien to ,
hay una vari ab l e l im i tada de
pedagog ías ofi ci a l es que ase-
gu ren esta i deo l og ía y que re-
chace a qu i enes no l a pueden
acatar.

Matriz dependiente
– Se da en l os espaci os temáti-
cos que más a l l á de presen tar-
se como de co-formación no
hacen más que reproduci r e l
mode l o dom inan te educati vo .
En genera l en estos espaci os
qu i enes coord i nan no se i n te-
ri ori zan en l as prácti cas pre-
vi amen te para conocerl as en
profund i dad (más a l l á de bri n-
darl es l os materi a l es y s i t i os) ,
pero tampoco l as consu l tan en
e l marco de l Encuen tro . A l o
sumo al guna m i rada por arri ba
para ver “qué con ten i dos traer-
l es” . Es deci r, aun de manera
i nconsci en te , no artera , se
busca “ayudar” a esa prácti ca
a parti r de metodol og ías , b i-
b l i og rafías y conceptos ya pre-
fi j ados en e l marco teóri co de l
“co-formador” deven i dos en
genera l de au tores extran j eros
consag rados académ icamen te .

Conocim ien tos que aún con
a l eg ría y rea l i n terés , son vo-
m i tados en formatos de cl ases
mag i stra l es aun cuando se
está fuera de l as au l as .

– Puede deci rse que reproducen
“e l mármol ” , e l frío conoci-
m ien to , l a ri g i dez, en genera l
además generado por otros y
no por e l prop i o formador con
a l gún g rupo. En este sen ti do
muchos se convi erten en au to-
rreferenci a l es , en l ugar de
usar esa referenci a como com-
paraci ón de prácti cas . Este
esti l o muchas veces muestra
un deste l l o de van i dad , apare-
ce más una búsqueda de l uci-
m ien to de qu i en coord i na e l
momen to, que e l i n terés por
forta l ecer l as prácti cas parti ci-
pan tes . En esta impron ta un i l i-
nea l de l a formación , qu i en
coord i na e l momen to no se l l e-
va nada. Es deci r, no adm i te
que puede haber e l emen tos
que l e pueden ser ú ti l es . Y s i
así l o cons i dera , no l o d i rá en
voz a l ta , pues es tomado co-
mo si gno de deb i l i d ad en l ugar
de cooperaci ón y aprend i za j e
mu tuo.

• Cabe acl arar que estos de-
nom inados “hacedores de
apoyo” son convocados j u s-
tamen te por su dob l e tra-
yectori a tan to e l ámbi to de
l a prácti ca como de l a aca-
dem ia , i n cl u so a l gunos/as
m iembros de g rupos o co-
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l ecti vos , pero que a l a hora
de l espaci o de formación ,
retornan a fi gu ra cl ás i ca de
l a formación desde e l cua l
está qu i en deten ta e l saber
y qu i enes más o menos pa-
s i vamen te l o reci be . En e l
mej or de l os casos en ton-
ces , “se trae un conocim ien-
to a comparti r” .

– En defi n i t i va l os materi a l es
que comparten impl i can en ge-
nera l una tras l aci ón a críti ca
de saberes produci dos exter-
namen te a l os terri tori os desde
l os cua l es l as prácti cas son
ori u ndas, s i no que tampoco se
hacen comparaci ones. De he-
cho han convi do en l os en-
cuen tros , l óg i cas no sol o
d i feren tes , que pod rían ser to-
madas como una apertu ra , s i-
no francamen te con trad i ctori as
y aceptadas como viab l es i n-
d i s ti n tamen te para l as prácti-
cas .

• En este sen ti do se ha pasa-
do de comparti r espaci os de
cuesti onam ien tos fuertes ,
pod ríamos deci r a l os con te-
n i dos de l a matri z dom inan te
en l os que aparecía un uná-
n ime acuerdo, haci a l a
aceptaci ón también pos i ti va
de l éxi cos proven i en tes de
academ ias y escue l as de
formadores de gestores cu l-
tu ra l es vi ncu l ados a merca-
do de negoci os , marketi ng
cu l tu ra l , e l aboraci ón de pac-

kag i ng , consumos cu l tu ra-
l es , recu rsos humanos
donde cada hacedor fi na l-
men te es un recu rso en sí y
no una persona con mú l ti-
p l es recu rsos , y toda una
seri e de term ino l og ía prove-
n i en te , no i nocen temen te de
l as ci enci as económ icas
más cl ás i cas que buscan
hacer i ng resar en l a m i sma
lóg i ca de mercado cap i ta l i s-
ta a l os “emprendedores
cu l tu ra l es” .

– Este esti l o de pedagog ía aho-
ga l as creati vi dades; es deten-
tadora de m iedos: a que se
puedan dar cuen ta que “no sa-
be” . En tonces va a l os segu ro
y no arri esga en l a búsqueda y
exp l oraci ón con otros . En ca-
sos extremos hasta qu i enes
i n ten tan hacerl o sa l i r de su
estructu ra ti enen como res-
puesta e l ma l trato , l a desacre-
d i taci ón y hasta cuesti onarl e l a
veraci dad de l as s i tuaci ones y
acti vi dades p l an teadas por l os
referen tes de l as prácti cas : “es
imposible que haya sucedido

eso” . Este extremo de peda-
gog ía no sol o no se acerca a
l a co-formación s i no que se
convi erte en una cl aramen te
au tori tari a . Y l as reacci ones
de l as prácti cas son e l mal hu-
mor, l a bronca, l a sorpresa y/o
abandonar e l espaci o .
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Matriz Subalterna

Se ha man i festado a través de:

– E l des l umbram ien to por l as
“ técn i cas” de presen taci ón de l
convocado/a como co-forma-
dor/a : “cuánto sabe…yo nunca
voy a saber todo lo que sabe”
q ue no sol o no moti va l a pro-
fund i zaci ón de l as prácti cas s i-
no que hasta i nh i be l a
parti ci paci ón en e l espaci o
(“no pregunto porque van a
creer que soy una tonta o que

es una pavada lo que pregun-

to” ) . De esta manera se refuer-
za e l “Yo no sé y el otro sí” .
La percepci ón de l a l e j an ía en-
tre uno y otros , genera en a l-
gunos l a neces i dad de de j ar
vacan te su l ugar.

– Esta domesti caci ón que l l eva a
creer a a l gunas prácti cas (por
suerte l as menos) a aceptar
una pos i ci ón en l a que neces i-
dad que l es d i gan l o que hay
que hacer, aparece fi na lmen te
como la den i g raci ón de l o pro-
p i o .

– Exi ste as im i smo una suerte de
“farandu l i zaci ón ” en l a que son
converti dos qu i enes deben co-
formar, consp i ra con tra l as
prop i as prácti cas . Donde l a
cáscara es más importan te
que e l con ten i do (cómo está
vesti do/a , s i es l i n da o fea/o ,
dónde estud i ó , etc. ) . Metáfora
de l a superfi ci a l i d ad buscada
desde l os med ios hegemón i-
cos de comun i caci ón y l a ba-

na l i zaci ón de l a rea l i d ad que
se hace desde e l campo de l a
po l ít i ca .

– I n terna l i zar a qu i en funci ona
(ad rede o no) como operador
de l a opres i ón (e l consen ti-
m ien to de l as víctimas que ha
l og rado e l cap i ta l i smo) , no
perm i te ver cómo este d i spos i-
t i vo deshab i l i ta aque l l o j u sta-
men te que cuesti ona l o
heredado. Aqu í se p l an tea un
dob l e j uego: 1 ) l a ep i stemo-
l og ía de l “consag rado” anu l a
otras ep i stemolog ías pos i b l es
que estén rondando por l as
prácti cas ; 2 ) que l a ep i stemo-
l og ía dom inan te i gnore o de-
sestime l os aspectos
ep i stemofíl i cos para que l os
“otros” i ng resen en LA epi ste-
mol og ía , a l t i empo que se
ocu l tan l as cond i ci ones por l as
cua l es tampoco se pudo acce-
der l i bremen te a esa ep i ste-
mol og ía que se presen ta como
un i versa l y re i fi cada , pero que
ha s i do impuesta (más a l l á de
l as l u chas i n ternas en e l cam-
po educati vo) . I n cl u so im-
puesta a l os prop i os
formadores med i an te e l presti-
g i o de sus represen tan tes e
i nsti tu ci ones.

Matriz Resistencia
– Por un l ado l as man i festaci o-
nes expres i ones de aque l l as
prácti cas que ti enen un ampl i o
recorri do en su campo y en l o
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experi enci a l y terri tori a l . En
genera l sus referen tes se p l an-
tan an te esti l os cl ás i cos de
formación a través de: abu rri-
m ien to , bostezos, pararse , i rse
y vol ver, etc. Todas man i festa-
ci ones de l a pérd i da de i n-
terés , no por l os con ten i dos s i
no por l as formas y l a moda l i-
dad . Más s i cuando se hacen
pregun tas específi cas para sus
prácti cas , l as respuestas que-
dan muy a l e j adas o son i ncl u-
so i n feri ores a l as que ya
u ti l i zan esas prácti cas . E l co-
nocim ien to l etrado no term ina
de en trar. No se devue l ve .

– Por otro l ado, l a construcci ón
de topías coti d i anas a parti r
de bri ndarl e peso a l l engua j e .
Esto es : “de l os hacedores pa-
ra l os hacedores” . Hacedores
hace referenci as a aque l l os
creadores , gestadores , gesti o-
nadores , productores , au tores
de sus prop i as prácti cas g ru-
pa l es (y por ende de sus desti-
nos) y que buscan ampl i ar su
en tramado con prácti cas her-
manas s im i l ares o complemen-
tari as .

– U ti l i zan l os d i neros púb l i cos
reci b i dos en ca l i d ad de subs i-
d i os , reconocim ien tos en mon-
to estímu l o , becas, comodatos ,
etc. , a l os fi nes de sostener y
profund i zar sus acci ones en
l os barri os desde l os que dan

cuen ta de l a exi s tenci a a l l í,
aun en cond i ci ones ob j eti vas
de excl u s i ón y hasta de aban-
dono tota l , d e creati vi dad , de
be l l eza . Rompen con l as esti g-
mati zaci ones constru i das des-
con textua l i zadamen te , dan
cuen ta de l a apertu ra de opor-
tun i dades, de l a búsqueda de
i gua l l o que es des i gua l , de l
derecho a l a a l eg ría , a parti ci-
par de l a vi da comun i tari a s i n
que necesari amen te sea me-
d i ada por e l comerci o pero a l
m i smo ti empo con ca l i d ad .
Rompiendo construcci ones mí-
ti cas acerca de que l a compe-
tenci a es e l factor necesari o y
su fi ci en te para que l as produc-
ci ones posean ca l i d ad , sen ti-
do .

– Hacedores/as de prácti cas que
cuesti onan l as formas cl ás i cas
de i n tervenci ón soci a l en l os
barri os , no para descartarl as ,
s i no para sumar nuevas d i-
mens i ones, como la cu l tu ra l , a l
traba j o en l as comun i dades,
sobre todo en aque l l as que
son vu l neradas s i s temáti ca e
h i stóri camen te (expon i endo
sus métodos de como i nsertar-
se fundamen te en un barri o ,
cómo generar cana l es rea l es
de parti ci paci ón , de mostrar
otros mundos pos i b l es a qu i e-
nes no l es de j an más a l ternati-
va que i n terna l i zar un desti no
ya predeterm inado) .
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– Prácti cas que demuestran una
capaci dad de gesti ón que su-
peran en impacto y pertenen-
ci a a muchas de l as acci ones
gubernamen ta l es , aun con me-
nor can ti dad de recu rsos
económ icos.

– Hacedores/as que hacen pol ít i-
ca cu l tu ra l más a l l á que sus
cri teri os sean o no tomados
por l as pol ít i cas cu l tu ra l es pú-
b l i cas .

– En este sen ti do y yendo a l p l a-
no de l a genera l i zaci ón , estos
hacedores que cumplen l as
funci ones completas de l pen-
sar, e l deci r y e l hacer concre-
tos , se imbri can en un
con texto donde prácti cas que
buscan l a emanci paci ón (movi-
m ien tos de campes i nos por l a
ti erra , cu l tu ra vi va comun i tari a ,
movim ien to de mu jeres , etc. ) ,
donde aun con con trad i cci ones
van vi endo l as maneras de
pensar cu l tu ras imag i nadas
pos i b l es y l as característi cas
que sus hacedores deben po-
seer.

– En defi n i t i va estas prácti cas se
oponen a l mode l o “capaci ta-
dor” o docen te cl ás i co , bus-
cando encon trarse en espaci os
de i n tercambio de saberes , de
pensam ien tos y de acci ones
concretas . No p i erden ti empo,
no son sol o un e j erci ci o i n te-
l ectua l .

LA DIMENSIÓN POLÍTICA

TAMBIÉN ATRAVIESA LA

CONSTITUCIÓN DE LA

IDENTIDAD DE LOS

HACEDORES DE APOYO

Se presen tan dos aspectos b i en d i-

ferenci ados en l os que se man i fi es-

ta este atravesam ien to :

1 ) La desmatri zaci ón de l os for-
matos más o menos cl ás i cos
de l a formación , a l os fi nes de
generar una rematri zaci ón
acorde a l o demandado por l a
neces i dad de l as bases que
susten tan Cu l tu ra Imag i nada.
S i n d i soci arnos de l os mú l ti-
p l es con textos que con forman
l os campos que atravi esan
nuestra coti d i ane i dad , e l b i no-
m io desmatri zaci ón -rematri za-
ci ón nos l l eva a l p l ano de l a
d i spu ta por l a redefi n i ci ón de
reg l as den tro de l campo soci o-
cu l tu ra l en genera l (Bou rd i eu y
Waquan t, 1 995) , pero parti-
cu l armen te en l a ep i stemo-
l og ía vi ncu l ada a l as
moda l i d ades pedagóg i cas en
donde pers i s ten característi-
cas de suba l tern i dad portadas
por a l gunos de sus hacedores .
Como quedó cl aro , no exi ste
homogene i dad en l os cri teri os
pedagóg i cos de qu i enes se
convi erten en hacedores de
apoyo para l a co-formación
en tre pares . Esto impl i ca que
se darán a l menos, dos
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d i spu tas en s imu l táneo: a) l a
defi n i ci ón de l os cri teri os
pedagóg i cos para ser hacedo-
res de apoyo y b) en tre e l con-
j u n to de estos hacedores y
aque l l os represen tan tes de l as
formas más cl ás i cas de peda-
gog ías a l as que pod ríamos
l l amar, de educaci ón bancari a
(Fre i re , 2008) . Es cl aro que
para poder d i spu tar en e l p l a-
no genera l , es necesari o reso l-
ver l as con trad i cci ones en tre
aque l l os que forman parte de
l as prácti cas cu l tu ra l es co l ecti-
vas con i n terés en mod i fi car
s i tuaci ones coyun tu ra l es y es-
tructu ra l es de l campo soci a l .
En esta l ínea se trata de p l an-
tear cri teri os comparti dos en
funci ón de co-formar no sol o
desde l o sen ti pensan te (certe-
za en l a educaci ón popu l ar) s i-
no que a l ser hacedores pares ,
es impresci nd i b l e aprop i arse
de herram ien tas d i dácti co-
pedagóg i cas perti nen tes para
cumpl i r ta l fi n . De esta manera
garan ti zar coherenci a parti en-
do desde l as experi enci as de
otros hacedores en d i feren tes
trayectori as de sus prácti cas .
La d i spu ta por l a redefi n i ci ón
de l as reg l as vi ncu l adas a l as
pedagog ías de co-formación
que reg i rán con mayor hege-
mon ía e l campo cu l tu ra l fu tu ro ,
se vo l cará con mayores pos i b i-

l i d ades haci a l os hacedores de
apoyo cuan to an tes defi nan
aque l l o que l os i den ti fi ca ep i s-
temológ i ca y pedagóg i camen-
te . Esta res i gn i fi caci ón en e l
campo cu l tu ra l no impl i ca ne-
cesari amen te mod i fi caci ones
en l as estructu ras soci a l es .
Para que esto suceda l os
cambios productos de l as l u-
chas a l i n teri or de l campo, de-
berán profund i zar l a
arti cu l aci ón con i nsti tu ci ones
de l os campos de l a sa l ud , l o
soci a l , l o educati vo , l o econó-
m ico (B i anco Dubi n i , 2008) .

2 ) E l poder sobre l os prop i os ac-
tos : no vasta desarro l l ar una
vi s i ón de l poder meramen te
soci o l óg i ca (sometedores-so-
meti dos , opresores-oprim i dos) ,
s i no p l an tearse moda l i d ades
de co-formación que recupe-
ren e l acto g l oba l de prácti cas
i n sertas en con textos concre-
tos de impl emen taci ón . E l sen-
ti do de l hacer se resti tu ye
cuando l os hacedores com-
prenden y vi venci an cómo sus
actos parci a l es (sus con tri bu-
ci ones parti cu l ares) son parte
de un proceso que conduce a
l og rar e l fi n pensado (Mende l ,
1 995) . De esta manera se re-
conocen en l os l og ros y resu l-
tados y también en l as
d i fi cu l tades y “fracasos” . Pero
s i empre pueden constru i r es-
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paci os de refl exi ón y d i scus i o-
nes argumen tadas a l os fi nes
de p l an tearse a l ternati vas que
produzcan mod i fi caci ones en
sus acci ones. Y esto es así
aún en g rupos o i nsti tu ci ones
que ti enen d i vi s i ón de tareas y
d i sti n tas áreas en re l aci ón a
su comple j i d ad de estructu ra
organ i zati va . La pos i b i l i d ad de
darl e sen ti do a l o que se hace
es pol ít i co en tan to productor
de sa l ud . E l movim ien to de
aprop i aci ón de l os efectos po-
s i t i vos que produce e l acto de
traba j o no a l i enado (cua l i d ad
an tropol óg i ca que l os seres
humanos poseemos) , genera
sensaci ones de p l acer en l a
psíqu i s y se p l asman concreta-
men te en e l campo soci ocu l tu-
ra l en l a med i da que se es
au tor (co l ecti vo) de l o creado
y protagon i sta de l a impl emen-
taci ón de actos con sen ti do .
En esta l ínea , l as prácti cas
con sen ti do co l ecti vi zado, su-
ponen una ruptu ra i deo l óg i ca
con e l mode l o cap i ta l i s ta opre-
sor en sus d i s ti n tas vari an tes ,
se reconocen en e l proceso de
traba j o de l con j un to de prácti-
cas y determ inan con cuá l es
se va de l a mano y con cua l es
aún no, o j amás.

PROPUESTAS PARA UNA

PROFUNDIZACIÓN DE LA

FIGURA DEL HACEDOR

CULTURAL DE APOYO

En cl ave de u topías que superen

a l ternati vas transformadoras den tro

de l mode l o imperan te , pueden p l an-

tearse a l gunas acci ones concretas

y vi ab l es en l as que se están traba-

j ando desde Cu l tu ra Imag i nada y

que pueden tomarse como i nd i ci os

que formarían parte de una Matri z

que se había de j ado pend i en te de

presen tar: de Li beraci ón :

– Con ti nuar perfecci onando l a fi-
gu ra de l a co-formación , fun-
damen tando desde una
ep i stemolog ía de l a prácti ca ,
construyendo conocim ien tos
s i n l a neces i dad de d i vorci ar-
l os de l os conocim ien tos va l i-
dados so l o desde l a academ ia .
Para l a m i rada de hacedores
estratég i cos es cl ave u ti l i zar
esos saberes a l servi ci o de
prácti cas que l e den un sen ti-
do tota l y no fragmen tado en
categorías excl uyen tes .

– Vi s i b i l i zar y faci l i tar e l encuen-
tro de prácti cas es un germen
de co-construcci ones de sabe-
res y haceres . Desde 201 6
que se va ampl i ando esta po-
s i b i l i d ad . Ya se han encon tra-
do vi rtua l o presenci a lmen te
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d i sti n tas prácti cas , afi anzando
reg i ones como fue Expl oratori a
201 8 en l a reg i ón Cuyo And i-
no. Y para este 201 9 además
de l a convocatori a Exp l oratori a
201 9 de prácti cas y organ i za-
ci ón de Encuen tros en l a Re-
g i ón Nordeste (Chaco,
Corri en tes , Formosa y M i s i o-
nes) se está p l an teando e l
apoyo de en tramados concre-
tos en tre 3 prácti cas .

– Pensar un espaci o de forma-
ci ón de co-formadores de apo-
yo: ancl ado en e l sue l o , es
deci r, cons i derando que somos
seres dom ici l i ados en e l mun-
do (Kusch , 1 976) . E l pape l de
estos hacedores es cen tra l no
so l o pedagóg i camen te s i no
pol ít i camen te . Son qu i enes a
parti r de sus críti cas a l as
prácti cas retomar emergen tes
que deve l en propuestas a l ter-
nati vas y a l terati vas a l as im-
peran te en e l campo en e l que
se desenvue l ven (Gagneten ,
Ti erno y Colombo, 201 7) .

– Entrama 201 9 : fren te a l a i dea
de pocos receptores de sabe-
res , segu i r reconoci endo prác-
ti cas que se convi ertan en
“maestras” para no sol o fun-
ci onar como co-formadoras , s i-
no con pos i b i l i d ades de
en tramarse estratég i camen te .
S i b i en hoy pueden ser a l ter-
nati vas (a l o económ ico pro-
ducti vo y l as formas de hacer
cu l tu ra) de su experi enci a pue-

den su rg i r otras formas de i n-
tercambio a l margen de l
cap i ta l . Se impl emen tará por
primera por med io de l a vi n-
cu l aci ón de 3 prácti cas a l os
fi nes de que dos de e l l as co l a-
boren en l a producci ón y for-
maci ón de hacedores para e l
mej oram ien to de l desarro l l o de
l a estrateg i a de comun i caci ón
e imágenes s i gn i fi cati vas de l a
tercera prácti ca

Ti ene como fi na l i d ad forta l ecer l a

ca l i d ad de l as producci ones gene-

radas por g rupos/i n sti tu ci ones , de

l a m i sma o de d i feren tes reg i ones

de l país , a parti r de l a rea l i zaci ón

de acci ones cooperati vas de apoyo

recíproco (herram ien tas técn i cas ,

artís ti cas , de gesti ón , etc. ) y de co-

formación en tre prácti cas comple-

men tari as reconoci das por e l Pro-

g rama de Cu l tu ra de l CFI . As im i smo

esta tarea pretende aportar a l de-

sarro l l o cu l tu ra l de l os campos es-

pecífi cos de actuaci ón de estas

prácti cas en parti cu l ar y a l de sus

provi nci as y reg i ones de pertenen-

ci a en genera l . Esta tarea supone:

– Con tri bu i r a l a susten tab i l i d ad
económ ica de l as prácti cas
cu l tu ra l es med i an te :

• l a d i fu s i ón de l os resu l tados
l og rados y l os benefi ci os
generados med i an te l a pro-
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ducci ón co l ecti va ; l a ca l i d ad
de l a producci ón l og rada y
l a vi s i b i l i zaci ón de l os apor-
tes específi cos que cada
prácti ca de apoyo rea l i zó ,
será una oportun i dad para
mostrar su quehacer y gene-
rar pos i b l es con tactos para
fu tu ras producci ones.

– Favorecer e l funci onam ien to
vi vo de l a red de prácti cas .

Metodología de trabajo
– Acti vi dades de preparaci ón :

• Segu im ien to de l traba j o de
g rupos i ndepend i en tes y sus
prácti cas con l as que se ha
ven i do traba j ando en l as d i-
feren tes acci ones de l Pro-
g rama de Cu l tu ra .

• I den ti fi caci ón vacanci as y
neces i dades de l as prácti-
cas y aná l i s i s de l as cua l i-
dades y especi fi ci dades de
aque l l as prácti cas que pue-
dan so l uci ones a l os fi nes
de pensar e impl emen tar,
acci ones que s i gn i fi q uen un
sa l to cua l i ta ti vo y/o cuan ti ta-
ti vo en sus acti vi dades coti-
d i anas .

· En este sen ti do una prácti-
ca puede funci onar como
receptora de l apoyo o bri n-
dar ese apoyo a otra en
funci ón de l a perti nenci a de
su experti z

• Comun i caci ón con l os refe-
ren tes de l as prácti cas a l os

fi nes de:

· actua l i zar i n formación de l o
que vi enen rea l i zando;

· conocer l a agenda de acti-
vi dades para determ inar
para qué acci ones/even tos
cl aves i n terven i r.

• Aná l i s i s de l as propuestas
temáti cas perti nen tes sobre
l as que traba j ar y e l ecci ón
de l as prácti cas que l as
puedan abordar en funci ón
de sus saberes , experi enci a
y ti empos.

• Se l ecci ón de l a propuesta fi-
na l de traba j o .

• Acuerdos para e l traba j o co-
l ecti vo .

· Se tend rá especi a l a tenci ón
en aque l l os casos que se
pueda avanzar sobre
acuerdos de traba j o reci-
proco en tre prácti cas , es
deci r, q ue todas l as prácti-
cas parti ci pan tes den a l go
y reci ban a l go.

• P l an i fi caci ón en tre todas l as
partes i nvo l ucradas, de l as
tareas a l l evar a cabo

· Estas tareas previ as se
pod rán rea l i zar a d i s tanci a
(desde l os l u gares de ori-
gen de l os hacedores de
apoyo) aprovechando e l
mane j o de med ios d i g i ta l es

– Acti vi dades de producci ón :

• Serán l l evadas a cabo de
manera presenci a l (en e l te-
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rri tori o de l as prácti cas as i s-
ti d as) y fi na l i zadas (en caso
que l a tarea así l o requ i era)
en l os l u gares de ori gen de
l as prácti cas de apoyo con-
vocadas.

• Cu l tu ra Imag i nada acom-
pañará todo e l proceso de
traba j o , i n cl u i do l a impl e-
men taci ón de l a producci ón
co l ecti va en l os even tos y
acci ones pau tadas.

· Las g rupos/i n sti tu ci ones
as i s ti dos pod rán i nvi tar
otras prácti cas terri tori a l es
que cons i deren perti nen tes
para que parti ci pen en ca l i-
dad de observadores .

– Impl emen taci ón :

• Posteri ormen te a l os even-
tos/acti vi dades rea l i zados,
l as prácti cas as i s ti d as rea l i-
zarán una devol uci ón a Cu l-
tu ra Imag i nada, vi ncu l ada a l
impacto concreto que l e ha
generado tan to l as prácti cas
de apoyo, como los resu l ta-
dos de l a impl emen taci ón de
l os nuevos aportes .

• Lo m i smo rea l i zarán l as
prácti cas de apoyo, una de-
vo l uci ón a Cu l tu ra Imag i na-
da en re l aci ón a l traba j o
co l ecti vo . Para rea l i zar esta
devol uci ón , se l es proveerá
de una gu ía con pun tos cl a-
ve a abordar, además de
otros aspectos que l a prop i a
prácti ca desee i ncl u i r.

A MODO DE CIERRE: EL
HACEDOR DE APOYO COMO

GARANTE DE LO EMERGENTE.
Los l ím i tes marcados a l a i n sti tu-

ci ón por su dependenci a formal y

su carácter de apoyatu ra y no pro-

pos i ti va , hace de e l l a una producto-

ra de acci ones, a l o sumo,

a l ternati vas . No obstan te , l as ari s-

tas de l as propuestas que l l eva a

cabo Cu l tu ra Imag i nada, poseen

resqu i ci os estratég i cos por l os que

gestar l as cond i ci ones para l a im-

p l emen taci ón de acci ones que sean

i den ti fi cadas como parte de una

matri z l i beradora .

Las propuestas de profund i za-

ci ón de l a tarea de l os Hacedo-

res/as de Apoyo, p l an teadas más

arri ba , son l a manera i nd i recta en

que Cu l tu ra Imag i nada supera l os

l ím i tes i n sti tu ci ona l es formal es . No

será protagon i sta en l a generaci ón

de l as ruptu ras , pero col abora en

que l o a l terati vo su rj a de l os méto-

dos que l as prácti cas com iencen a

reg i s trar a parti r de sus imbri caci o-

nes .

La s i s temati zaci ón de l os d i fe-

ren tes aborda j es exi sten tes para s i-

tuaci ones que son s im i l ares ,
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i n corpora e l va l or de l o d i verso y l a

creati vi dad como aspecto cl ave pa-

ra segu i r desarro l l ando l a capaci-

dad de l hacer. Por estos moti vos ,

es que l a exp l i ci taci ón de métodos,

debe ser comparti da no sol o por l as

prácti cas en tre sí, s i no estratég i ca-

men te en l os espaci os de formación

de l as fu tu ras generaci ones de ha-

cedores/gestores cu l tu ra l es .

Desmatri zar l o i n sti tu i do , l o ep i s-

temológ i co dom inan te . Romper con

e l pensam ien to heterónomo, ese

que neces i ta de l a impos i ci ón de l

pensam ien to ún i co para col on i zar

men tes , cuerpos, gustos , e l ecci o-

nes , consumos…

Las prácti cas serán a l terati vas

cuando l os hacedores cu l tu ra l es l o

seamos también .
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