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ARGENTINA, UN PAÍS EN MOVIMIENTO… 
CONOCIMIENTOS SITUADOS Y ARTICULACIONES 
CON ALGUNAS EXPERIENCIAS ACTIVISTAS
Parra, Marcela Alejandra
Universidad Autónoma de Barcelona. España

articularnos (Haraway, 1991).
Asimismo, entendemos que la investigación forma parte de nuestras 
acciones de transformación social no en términos de un “deber ser” 
o de una concepción instrumentalista de la acción respecto a la 
investigación sino en tanto responsabilidad ética, de compromiso 
político y como condición de posibilidad de nuestro conocimiento.
Inspirados en esta concepción, hemos desarrollado nuestro trabajo 
de tesis doctoral, a través del cual nos hemos propuesto, en tanto 
investigadores, establecer articulaciones (Haraway, 1991) con al-
gunas experiencias activistas que emergieron, se fortalecieron y/o 
se visibilizaron con más fuerza en Argentina a partir de diciembre 
del 2001. Más específicamente, con algunas experiencias de true-
que, asambleas barriales, fábricas recuperadas y movimientos de 
desocupados que se desarrollaron en dos provincias del interior del 
país, Córdoba y Neuquén. 
En dicho trabajo de investigación hemos partido del supuesto de que 
vivimos en un mundo capitalista al que queremos transformar y que 
nuestra motivación principal al investigar es colaborar en la construc-
ción de un mundo más justo, más humano y más solidario. En ese 
marco, entendemos que nuestra tarea es una de las maneras que 
tenemos de luchar para que ese mundo que soñamos sea posible. 
Al mismo tiempo, consideramos que las distintas experiencias 
activistas encierran tanto elementos de transformación como de 
reproducción social o, en términos de Butler, elementos de poten-
cia como de poder ubicándonos por tanto en una posición distante 
tanto del optimismo ingenuo como del derrotismo que impide ver 
los signos de transformación -a la vez que los límites- presentes en 
las distintas experiencias.
En este marco, el objetivo general de nuestro trabajo ha sido co-
nocer cómo las experiencias activistas que emergieron, se fortale-
cieron o se hicieron más visibles en el interior de Argentina a partir 
de diciembre del 2001 -asambleas barriales, fábricas y empresas 
recuperadas, movimientos de trabajadores desocupados y nodos 
de trueque de Córdoba y Neuquén- transforman el mundo capita-
lista en que vivimos a la vez que procuran construir un mundo más 
justo, más solidario y más humano. Dentro de este objetivo general, 
nuestros objetivos específicos han estado diferenciados en tres ni-
veles: un nivel teórico; un nivel empírico; y un nivel metodológico.
En esta ponencia, quisiéramos retomar los objetivos generales y es-
pecíficos que nos habíamos propuesto al inicio de nuestra investiga-
ción para dar cuenta de las principales reflexiones surgidas a partir de 
las articulaciones establecidas con algunas experiencias activistas.

LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS SITUADOS A PARTIR DE LA 
ARTICULACIÓN CON ALGUNAS EXPERIENCIAS ACTIVISTAS
A nivel de las experiencias activistas, en nuestra investigación nos 
habíamos propuesto producir un conocimiento situado acerca de 
cómo cada una de ella transforman el mundo en que vivimos a la 

Resumen
Entendemos que la investigación es una producción de formas de 
conocer y de hacer que tienden a construir, desde situaciones con-
cretas, el mundo que soñamos y es en ese sentido que hablamos de 
investigación militante. Dicha forma de investigación, en tanto posi-
ción ético-política, tiene como presupuestos principales el compro-
miso con la transformación social y la consideración del otro como 
compañero de lucha. Inspirados en esta concepción, desarrollamos 
un proceso de investigación en torno a algunas experiencias ac-
tivistas en Argentina (asambleas barriales, fábricas recuperadas, 
movimientos de desocupados y nodos de trueque), proceso sobre 
el cual nos proponemos aquí presentar algunas las reflexiones sur-
gidas a partir de la articulación con las distintas experiencias.

Palabras clave
Experiencias activistas, Asambleas barriales, Fábricas recuperadas, 
Movimientos de desocupados, Trueque

Abstract
ARGENTINA, A COUNTRY ON THE MOVE ... SITUATED KNOWLEDGE 
AND EXPERIENCE WITH SOME JOINTS ACTIVISTS
We understand that research is a production of ways of knowing and 
doing that tend to build from concrete situations and the world we 
dream of is in this sense that we speak of militant research. This 
form of research, while ethical-political position, has as main budgets 
commitment to social transformation and consideration of others as 
fellow soldier. Inspired by this concept, we developed a research pro-
cess around some experiences activists in Argentina (neighborhood 
assemblies, occupied factories, unemployed movements and barter 
nodes), a process on which we propose here to present some reflec-
tions arising from the linkages with different experiences.

Key words
Neighborhood assemblies, Experiences recuperated activists, 
Unemployment movements, Barter

INTRODUCCIÓN
Entendemos que la investigación es una producción de formas de 
conocer y de hacer que tienden a construir, desde situaciones con-
cretas, el mundo que soñamos y es, en ese sentido, que hablamos 
de investigación militante. Dicha forma de investigación, en tanto 
posición ético-política, tiene como presupuestos principales el 
compromiso con la transformación social y la consideración del otro 
como compañero de lucha (Colectivo Situaciones, 2003).
En ese sentido es que hablamos de sujetos de estudio -más que de 
objetos de conocimiento- enfatizando además de esta forma el ca-
rácter vivo y dinámico de los procesos con los cuales pretendemos 
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vez que buscan construir un mundo más justo, más humano y más 
solidario.
En ese sentido, en términos generales, podemos decir que no hay 
una sola manera de transformar el mundo sino que, cada experien-
cia con la que nos hemos articulado, nos muestra formas diversas y 
situadas de generar procesos de transformación social que atacan 
dimensiones distintas del capitalismo (desigualdad social, mercan-
tilización de la vida, explotación, enajenación, fragmentación, indi-
vidualismo, ataque al lazo social, etc.) y sus efectos (desempleo, 
exclusión social, pobreza extrema, etc.) a la vez que ponen a dis-
posición de las distintas luchas sociales “otros mundos posibles”. 
Mundos posibles que buscan ser más justos, más solidarios, más 
humanizados… que priorizan los espacios de construcción colec-
tiva desde el diálogo y las relaciones horizontales; que buscan es-
tablecer relaciones sociales desde el reconocimiento y el respeto 
del otro; que entienden su tarea como servicio a la comunidad; que 
valorizan a los sujetos por sobre los objetos; etc. Mundos posibles 
que no son externos al sistema capitalista sino que parten de dicho 
sistema para, en un proceso de apropiación subjetiva de las posibi-
lidades de acción, generar una potencia que, a la vez que condicio-
nada, desborde al poder que la ha hecho posible. Como dice Julio 
Cortázar tomando las palabras de Troxler, “hay otro mundo, pero se 
encuentra en éste”.
En ese sentido, podemos decir que no hay una sola manera de 
transformar el mundo. No hay una sola manera tampoco de com-
prender lo que ha significado diciembre del 2001 en la Argentina, 
porque cada experiencia, “cada sitio constituye un universo simbó-
lico diferente” (Plaza, 2002) y diferenciado. Cada experiencia ac-
tivista, en tanto potencia radicalmente condicionada, parte de “lo 
universal” del sistema capitalista que hay en su propia situación 
para transformarlo. De este modo, las particularidades de cada lu-
cha muestran diferentes aspectos de la crítica al capitalismo en el 
contexto actual.
En términos específicos, la articulación con cada experiencia, ha 
resultado en una narración particular que intenta dar cuenta de los 
aprendizajes producidos y de las reflexiones compartidas. Narra-
ción que asume de antemano que las experiencias son mucho más 
de lo que sus protagonistas y nosotros mismos como investiga-
dores podemos decir de ellas y de la cual quisiéramos destacar 
algunos puntos fundamentales que muestran las especificidades y 
el carácter situado de los procesos de transformación con los que 
nos hemos articulado a la vez que dan cuenta de algunas tenden-
cias compartidas. 

Asambleas Barriales en Córdoba
Así, en primer lugar, podemos decir que las Asambleas Barriales 
de Córdoba transforman el mundo creando formas territoriales y 
asamblearias de organización. En dichas asambleas barriales se 
convocaron sujetos que, si bien en algún sentido pueden pensarse 
desde su multiplicidad y diversidad (género, edad, ocupación, tra-
yectorias militantes, etc.) también deben ser considerados desde 
su pertenencia a una misma clase social (clase media) y desde la 
ocupación de un mismo espacio territorial (vecinos), puntos que 
configuran una ubicación estructural determinada. 
Fue a partir de esta ubicación estructural (Colectivo Situaciones, 
2002a) o puntos de sujeción (Butler, 1997) que las personas que 
participaron de las asambleas barriales protagonizaron un proceso 
de apropiación subjetiva de sus posibilidades de acción que se con-
figuró en torno al significante “¡que se vayan todos!”. Significante 
que estuvo dirigido principalmente al cuestionamiento del sistema 
representativo y de la democracia formal y que posibilitó el ejercicio 

de formas de democracia más directa así como también el desarro-
llo de iniciativas comunitarias. 
En cuanto a las acciones desde la cuales esta experiencia intenta 
transformar el mundo, podemos señalar algunas de tipo confronta-
tivo: el cuestionamiento de los espacios de representación política 
instituidos; las iniciativas de control ciudadano; el diálogo y la ne-
gociación con los espacios políticos institucionalizados; la solicitud 
al Estado de que cumpla con sus deberes; y la disputa de espacios 
políticos institucionales. Otras acciones fueron más tipo alternati-
vo-autónomo encontramos: las iniciativas comunitarias ligadas a la 
búsqueda de soluciones para las necesidades barriales; la difusión 
de información alternativa; la creación de espacios de participación 
ciudadana y educación popular; y la realización de actos simbólicos 
efectuados con un sentido crítico. Asimismo, otro tipo de acciones 
que se desarrollaron a partir de las asambleas fueron las acciones 
de tipo organizativo, las acciones intersectoriales y las acciones 
dirigidas específicamente a establecer articulaciones entre las mis-
mas asambleas o con otros espacios de lucha social.
El mayor alcance de esta experiencia fue el rechazo a las “viejas 
formas de ejercicio de la política” mientras que, el mayor límite, es-
tuvo dado por la falta de claridad acerca de qué propuesta alterna-
tiva construir y la distancia entre algunas discusiones ideológicas-
políticas y las posibilidades de llevar adelante proyectos concretos 
de acción. 

Fábricas y Empresas Recuperadas de Córdoba y Neuquén 
En segundo lugar, podemos afirmar que las Fábricas y Empresas 
Recuperadas de Córdoba y Neuquén transforman el mundo soste-
niendo y mostrando la viabilidad de fuentes de trabajo dignas den-
tro de un contexto de profundización del desempleo; demostrando 
y demostrándose que la producción puede estar en manos de los 
trabajadores -y no sólo de la patronal- con las transformaciones 
subjetivas que ello implica; y uniendo lo que el capitalismo separa 
-al trabajador con el producto de su trabajo- a través de la creación 
de una relación más humana entre ambos.
En ese sentido, los sujetos que protagonizaron esta experiencia par-
tieron de una ubicación estructural que los colocó en un momento 
como potenciales desempleados, a partir de la cual protagonizaron 
un proceso de subjetivación que se articuló en torno a la defensa 
del trabajo, la fuente laboral y la figura de trabajadores/coopera-
tivistas/trabajadores sin patrón asumiendo la responsabilidad de 
gestionar su propia fuente de trabajo. Este proceso los enfrentó con 
uno de los mayores desafíos de los trabajadores de las fábricas y 
empresas recuperadas: el de asumir la transformación interna que, 
como sujetos, les exige el “producir sin patrón”. 
Asimismo, estas experiencias intentan transformar el mundo 
creando modos de producción más humanizados que rompen de 
algún modo con la lógica capitalista. Así, las fábricas y empresas 
recuperadas generan formas de trabajo que tienden a la descen-
tralización de las decisiones, la polivalencia de las funciones y la 
desaparición de las jerarquías salariales; ensayan maneras más 
justas y cooperativas de distribución de la riqueza al interior de las 
mismas; ejercen modalidades más participativas, igualitarias y au-
tónomas de gestionar los espacios laborales; y crean servicios a la 
comunidad con un sentido social que se contrapone a la búsqueda 
incesante de lucro.
Por último, estas experiencias colectivas de trabajo intentan trans-
formar el mundo articulándose -aunque en diferentes grados según 
el caso- con otras luchas sociales; creando alianzas con sectores 
sociales excluidos; generando experiencias de producción autóno-
mas; creando fuentes de información alternativas; construyendo 
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iniciativas novedosas que pueden constituir ejemplos -en el senti-
do de apertura a de hacer- para otros trabajadores que atraviesan 
circunstancias similares; rompiendo con la propiedad privada al 
avanzar hacia la propiedad colectiva de los medios de producción; 
y constituyendo no sólo alternativas a la desocupación sino a la vida 
misma al crear otras formas de sociabilidad no regidas por el capi-
tal sino por la solidaridad, la justicia y la búsqueda de humanidad.
El mayor alcance de estas experiencias ha sido el haber mantenido 
puestos de trabajo y demostrado la sustentabilidad de las fuentes 
laborales en manos de los trabajadores en un contexto de profundo 
desempleo. El mayor límite ha sido el tener que sobrevivir en una 
economía de mercado competitiva y una legislación que no prevé la 
existencia de estas experiencias de trabajo colectivas.
Por todo lo anterior, más que hablar del fin del trabajo y, consiguien-
temente, de la desaparición de las acciones colectivas de los traba-
jadores, podemos decir que las fábricas recuperadas nos hablan del 
surgimiento de renovadas formas de resistencia relacionadas con el 
ámbito laboral y, por tanto, de una re-creación de la lucha obrera.

Movimientos de Trabajadores Desocupados de Córdoba y Neuquén
En tercer lugar, los Movimientos de Trabajadores Desocupados de 
Córdoba y Neuquén, transforman el mundo haciendo de su ubica-
ción estructural de desocupados una condición desde la cual se eri-
gen como trabajadores (desocupados). Esto a través de un proceso 
de apropiación subjetiva de sus posibilidades de acción que se fue 
articulando en torno al reclamo de un trabajo digno, la búsqueda de 
respuestas concretas a necesidades barriales y, en algunos casos, 
al interés por un gran cambio social. 
En ese marco, estas experiencias transforman el mundo capitalis-
ta en que vivimos a la vez que procuran construir un mundo más 
justo, más solidario y más humano generando acciones colectivas 
novedosas como el corte de ruta -o “piquete”-; organizando ta-
reas barriales en base a las necesidades de la comunidad (ropero 
y comedor comunitarios, copa de leche, espacios de alfabetización, 
etc.); recuperando -o instalando- la cultura del trabajo a través de 
la participación de los más jóvenes en proyectos productivos; ha-
ciendo reclamos al gobierno en función de solucionar problemáti-
cas barriales (trabajo digno, luz, salud, educación, etc.); rompiendo 
lazos de dependencia con el Estado al generar proyectos autosus-
tentables; y rompiendo la lógica clientelar al administrar los planes 
sociales con criterios alternativos y en función de fortalecer la or-
ganización barrial.
Asimismo, los movimientos de trabajadores desocupados fueron 
generando formas participativas de toma de decisiones a través 
instancias asamblearias; reclamando y generando iniciativas para 
el logro de un trabajo digno; estableciendo espacios de articulación 
con otras organizaciones y luchas sociales; alentando a las muje-
res para que salieran de sus casas y ocuparan espacios barriales; 
promoviendo relaciones más igualitarias entre los géneros; creando 
espacios de educación popular y de formación política; e incenti-
vando formas solidarias de gestionar recursos; y trabajando desde 
una visión asociacionista.
El principal alcance de esta experiencia ha sido la realización de 
acciones que han dado respuestas concretas a las necesidades de 
la gente (comedores comunitarios, emprendimientos productivos, 
acuerdos con otras experiencias de lucha para conseguir puestos 
de trabajo, etc.) en una lucha constante contra la cultura clientelar. 
El principal límite ha sido la acotada respuesta a nivel laboral que 
han dado a la problemática de la desocupación.

Experiencias de Trueque de Córdoba y Neuquén
Por último, podemos sostener que las Experiencias de Trueque de 
Córdoba y Neuquén transforman el mundo a través de la genera-
ción de una forma alternativa de economía social contrapuesta a la 
lógica capitalista que se orienta a construir vínculos más humani-
zados y a re-significar la idea de trabajo a partir del concepto de 
prosumidor.
Los sujetos que forman parte de esta experiencia comparten una 
ubicación estructural de exclusión -momentánea o permanente- 
respecto al mundo del trabajo formal con la que logran romper par-
cialmente a partir de la idea de prosumidor, productor y consumidor 
a la vez. En ese sentido, el trueque es un espacio de intercambio 
de bienes y servicios generado en función de satisfacer las nece-
sidades cotidianas y con aspiraciones de transformar el modo de 
producción y de intercambio del sistema capitalista. Ello a través 
de la no utilización del dinero vinculado directamente al excedente 
generado por la explotación capitalista; la resignificación del con-
cepto de trabajo a través de la valoración de las capacidades de 
las personas, del desarrollo creativo y de la apreciación de los pe-
queños aprendizajes; la realización de prácticas de solidaridad, de 
intercambio justo y de contención afectiva; y la ruptura con la lógica 
competitiva, individualista y cosificante del capitalismo. 
El principal alcance de esta experiencia fue que, si bien el trueque 
como práctica existía antes de la conformación de los nodos, el 
desarrollo de los nodos permitió ampliar los alcances y las posibi-
lidades de este modo de intercambio así como también contribuyó 
a que se conociera que existía un sistema distinto de producción y 
de intercambio distinto al capitalismo. El principal límite fue que, si 
bien el trueque se movió siempre entre las necesidades concretas 
y las aspiraciones de transformación social, las primeras en general 
siempre se sobrepusieron a las segundas.

Particularidades y tendencias compartidas
Este conocimiento situado acerca de los distintos procesos de 
transformación existentes en nuestro país ha sido resultado de 
un recorrido en el que nos hemos emocionado y en el que hemos 
aprendido maneras particulares de transformar el mundo, maneras 
que hemos querido a través de nuestro trabajo de investigación/
articulación hacer disponibles para otras experiencias. No para 
que dichas experiencias repitan “lo mismo” a modo de receta sino 
para que ellas puedan ser apropiadas por otros y re-articuladas 
en función de sus propias prácticas. No existen recetas pero sí 
modalidades situadas de transformar el mundo y de crear otros 
mundos posibles que pueden ser socializadas. Probablemente, el 
mundo capitalista en el que vivimos ha sido descripto repetidas 
veces, pero el mundo mejor que queremos construir sólo surge de 
las experiencias mismas.
Este conocimiento situado nos muestra que, además de las parti-
cularidades de cada experiencia, existen algunas tendencias -en 
mayor o menor medida- compartidas entre estos procesos: la forma 
asamblearia de organización; la territorialización de las formas de 
lucha; la resignificación de “antiguos” espacios como la fábrica; el 
establecimiento de un tipo de relación con el Estado y los partidos 
políticos que respete los espacios de autonomía; la búsqueda de ar-
ticulaciones con otros sectores sociales; el establecimiento de rela-
ciones más igualitarias entre los géneros; la construcción de formas 
de sociabilidad más humanas; la generación de una economía social 
que esté al servicio de la comunidad; etc. Todas estas tendencias y 
la existencia misma de las experiencias de lucha con las que nos 
hemos articulado, muestran los límites del sistema capitalista y que, 
como dice Foucault (1992), donde hay poder hay resistencia.
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Este conocimiento situado, nos muestra que los procesos de trans-
formación nunca son “puros” sino que siempre están condiciona-
dos así como también nos enseña que la construcción de un mundo 
mejor un mundo no es una meta que se alcance de una vez y para 
siempre sino un proceso permanente de lucha que va adquiriendo 
diferentes formas. 
Este conocimiento situado, nos permite posicionarnos desde la ar-
ticulación concreta con las diferentes experiencias de lucha, ante 
una variedad inmensa de discusiones teóricas que, de otro modo, 
hubieran permanecido en un nivel de abstracción desde el cual 
continuaríamos totalizando los distintos procesos de transforma-
ción social sin poder asomarnos siquiera a la complejidad y a las 
tensiones que caracterizan a los mismos. 

REFLEXIONES FINALES
Para finalizar, quisiéramos compartir una canción de Silvio Rodri-
guez que nos remite, en sintonía con lo que hemos tratado de ha-
cer en este trabajo, pensar los alcances y los límites de uno de 
los procesos de transformación social más importantes en nuestra 
América Latina, la Revolución Cubana…

BENDITA (YO FUI UNA VEZ)[1]
Yo fui una vez al monte, 
Yo fui una vez lucero, 
Yo fui una vez sinsonte, 
Yo fui una vez lo nuevo 

Lo nuevo, 
Sinsonte, 
El cielo 
Y monte 

Bendita, bendita aquella vez. 

Yo fui una vez la fuente, 
Yo fui una vez ventana, 
Yo fui una vez simiente, 
Yo fui una vez mañana 

Mañana, 
Simiente, 
Ventana 
Y fuente 

Bendita, bendita aquella vez 
A la patrona yo le pediré en la ermita 
Bendita, bendita aquella vez 
Que nos libere del bloqueo y de los trogloditas 
Bendita, bendita aquella vez 
Que la salida y las entradas sean expeditas 
Bendita, bendita aquella vez 
PARA QUE LA EXISTENCIA DE LOS HIJOS SEA BONITA 
Bendita, bendita aquella vez 
Y que opinar deje de ser jugar con dinamita 
Bendita, bendita aquella vez 
A ver si la fraternidad humana resucita 
Bendita, bendita aquella vez 
A ver si al fin la lucidez del alma nos visita 
Bendita, bendita aquella vez 
Y llegue la oportunidad de ser cosmopolitas 
Dime cachita

NOTA

[1] Del CD Segunda Cita de Silvio Rodriguez dedicado al medio siglo del 
triunfo revolucionario de 1959. Aunque parece una plegaria a un pasado 
glorioso, BENDITA (o YO FUÍ UNA VEZ) fue compuesta para el documental 
“Mujeres de la Guerrilla”, de Consuelo Elba, que narra el azaroso devenir 
de algunas de las mujeres que participaron en la lucha revolucionaria en 
la Sierra Maestra.
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