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Inclusión/exclusión social. 
Discusiones y experiencias en el campo 

de las prácticas artísticas

Karen Avenburg

Introducción

Sabemos que la gestión cultural excede el campo artístico1; podemos 
afirmar también que aún en las definiciones más restringidas, este for-
ma parte de sus áreas de incumbencia. Las temáticas relativas a la inclu-
sión/exclusión social, por su parte, pueden ser pensadas como proble-
máticas que atraviesan a la gestión cultural, al igual que al conjunto de 
nuestra sociedad. En consecuencia, es posible formular interrogantes 
referentes a la exclusión social y a las desigualdades al universo de las 
prácticas artísticas como parte de la gestión cultural y encontraremos 
que se abren muchas líneas de pensamiento y acción. En esta articula-
ción se desarrolla la materia optativa “Inclusión/exclusión social. Dis-
cusiones y experiencias en el campo de las prácticas artísticas” a la que 
me referiré en este breve escrito.

1 De acuerdo con Olmos y Santillán Güemes (2004), la gestión cultural se 
ocupa de crear, dar origen, generar, y poner en acción un proyecto, plan, 
programa o política relativo al “sector cultura”; se trata de un recorte de la 
cultura como “forma integral de vida” y concierne al conjunto de actividades 
y producciones simbólicas que, como enfatizan los autores (Olmos y Santillán 
Güemes, 2004; Santillán Güemes, 2000; entre otros), no deben dejar de 
articular con el “campo de la cultura integral”. Esta misma mirada transversal, 
y la pertinencia de pensar en la gestión cultural en clave de las dinámicas 
de inclusión/exclusión social, es clara en la propuesta de Vich (2014), quien 
defiende una perspectiva las políticas culturales (y la tarea de lxs gestorxs 
culturales) como transversales a la sociedad, con el fin de deconstruir los 
imaginarios hegemónicos y transformar las relaciones sociales. 
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En la Licenciatura en Gestión Cultural (y en la Universidad Na-
cional de Avellaneda en general) abundan desde sus inicios estudian-
tes, docentes y no-docentes que desarrollan actividades y manifiestan 
inquietudes sobre problemas relacionados con la inclusión/exclusión 
social, en coincidencia con el perfil institucional de la Universidad. En 
ese contexto, impulsada por mis propios recorridos2, propuse la crea-
ción de esta materia optativa. Fue pensada con dos ejes centrales: el 
primero, sin duda, tiene que ver con el contenido: las discusiones sobre 
inclusión, exclusión, transformación social, y las acciones y reflexiones 
que surgen desde el campo artístico. El segundo eje se relaciona con la 
manera de “hacer” desde una perspectiva de las prácticas de enseñanza 
en la que la transmisión y apropiación de conocimientos (saberes, dis-
cusiones, experiencias) son procesos en los que, al mismo tiempo se va 
construyendo conocimiento. A continuación, desarrollaré brevemente 
las ideas centrales que se despliegan en la materia. 

Perspectivas y discusiones que atraviesan a la materia

Acerca de la problemática de la inclusión/exclusión social 

y las acciones realizadas en el campo de las artes

Hace ya varias décadas que la problemática de la exclusión social 
es foco de atención, tanto en el ámbito académico como en el de las 
políticas públicas y las acciones comunitarias. Si bien la marginalidad, 
la desigualdad, la pobreza, la desafiliación o la exclusión tienen (lamen-
tablemente) larga data, su generalización y las particularidades de esta 
época renuevan las discusiones. En ellas se intenta dar cuenta de distintos 
fenómenos que dejan a personas y grupos sociales por fuera de ciertas 
redes de contención, construyendo o reforzando situaciones de vulnera-
bilidad, generando o sosteniendo procesos de desafiliación. En estas dis-
cusiones y en las prácticas que van de su mano entran en juego diversos 

2 Desde el año 2014, junto con el Grupo de Investigación sobre Música e 
Inclusión, me dedico a estudiar las orquestas infantiles y juveniles, proyectos que 
desarrollan la enseñanza musical mediante la formación orquestal, al tiempo 
que buscan enfrentar los efectos de la exclusión y las desigualdades sociales.



98

términos cuyas acepciones no son siempre explicitadas ni, menos aún, 
compartidas. Surge, entonces, la necesidad tanto para la reflexión como 
para la acción, de clarificar, contextualizar y posicionarnos críticamente 
ante estas ideas. ¿Qué entendemos por inclusión, exclusión, transfor-
mación, desigualdad? ¿Qué tensiones se generan y qué posibilidades se 
abren al buscar la inclusión en un sistema desigual? ¿Cómo se define y 
quién determina quiénes y en dónde deberían ser incluidxs?

Una de las cuestiones a considerar son las contribuciones que pueden 
hacerse desde las prácticas artísticas a fin de paliar o enfrentar los efectos 
de la exclusión. Se abre aquí otro campo de acción y discusión que cubre 
un amplio espectro de perspectivas que van desde pensar a las artes como 
campo transformador, ámbito de democratización, espacio de restitución 
de derechos culturales y/o, por el contrario, como espacio de reproducción 
de las desigualdades. Otro tema relevante en la reflexión y acción en cultura 
es la necesidad de conocer y revisar diversas experiencias artísticas, y analizar 
sus implicancias en relación con los fenómenos de la inclusión/exclusión. 
¿Pueden las prácticas artísticas transformar un orden excluyente? ¿Qué es 
posible “pedir” de las artes y qué las excede? ¿Hay algo intrínseco a las artes 
que las hace potencialmente transformadoras o, por el contrario, excluy-
entes? ¿Se trata en cambio de determinadas maneras de relacionarse y actu-
ar, sean o no artísticas? ¿Qué jerarquías se construyen en y desde las artes? 
¿Pueden realizarse acciones en el campo del arte que no tengan implicancias 
en la vida social? Estas preguntas y discusiones son abordadas en la materia 
a partir de nuestras propias experiencias, de material periodístico y audio-
visual, y fundamentalmente, de bibliografía teórica y de análisis empíricos.

La elección del material bibliográfico se basa en lecturas que en-
cuentro centrales en relación con la temática. Se trata de discusiones 
y perspectivas que (estemos más o menos de acuerdo con cada una de 
ellas) son reflexiones comprometidas que invitan a pensar. En el ma-
terial preponderantemente teórico incluí bibliografía principalmente 
europea y latinoamericana que plantea discusiones que se han tor-
nado centrales, cuyos autorxs son consideradxs referentes y/o cuyas 
ideas nos dan más herramientas para pensar3. Busco así poner en dis-

3 Entre lxs autorxs que trabajamos en clase podemos mencionar a Barbieri et.al. 
(2011), Belfiore (2002), Bourdieu (2003), Castel (1997), Fitoussi y Rosanvallon 
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cusión tanto lecturas procedentes de algunos centros hegemónicos de 
producción del conocimiento, como otras de regiones que han sido 
históricamente desvalorizadas. En coincidencia con Roitman Rosen-
man (2008) creo que es importante cuestionar dos extremos: por un 
lado, las ideas según las cuales las teorías y conceptos válidos sólo se 
generan en Europa; por el otro lado, las perspectivas que consideran 
negativo todo lo que viene de la llamada tradición occidental, invir-
tiendo (pero sosteniendo) las jerarquías y confundiendo a lxs autorxs, 
teorías y conceptos con los procesos de dominación que lxs (nos) 
configuran, pero exceden. 

Cuestionando las jerarquizaciones, sobrevalorizaciones y/o desval-
orizaciones que muchas veces se despliegan en torno a las teorías, 
análisis, experiencias y modos de pensamiento procedentes de dif-
erentes regiones, se pretende dar cuenta de la importancia de sus 
trayectorias especificas; por ejemplo, las diferentes concepciones de 
inclusión, exclusión, integración o transformación social, se inscri-
ben en recorridos académicos y usos operativos que varían según el 
contexto histórico-social (Cibea el.al, 2019). Entiendo que es fun-
damental que la misma práctica de la enseñanza despliegue el recon-
ocimiento y respeto por distintas miradas sin menospreciar ni so-
brevalorar ninguna. Como dije, además de abordajes teóricos, en la 
materia exploramos casos empíricos, como las orquestas infantiles y 
juveniles, el teatro y el cine comunitarios, el trabajo con artes visuales 
en contextos de vulnerabilidad y diversas experiencias con circo, dan-
za o murga que apuntan a transformar las relaciones de desigualdad. 
A la bibliografía propuesta se suma la discusión y el análisis de casos 
que provienen de las experiencias e inquietudes de lxs estudiantes.

Acerca de las prácticas de enseñanza

Buena parte de la materia gira en torno a algunas discusiones con-
ceptuales. Se trata de nudos problemáticos, antes que de conceptos 

(1997), García Canclini (2010), Infantino (2019), Pérez Rubio (2006), Roitter 
(2009), Svampa (2004), Vich (2014), entre otrxs. La bibliografía también va 
modificándose en las diferentes cursadas.
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estáticos y resueltos, que necesitan ser deconstruidos y repensados en 
relación con experiencias concretas. Entendiendo a todo fenómeno so-
cio-cultural como dinámico y campo de disputas4, y creyendo que el 
aula es un lugar donde se debe ejercitar la discusión constructiva y la 
mirada crítica, se pretende que las reflexiones y discusiones sobre estos 
nudos conceptuales se desarrollen de forma colectiva. Para ello, entien-
do que las clases no pueden ser impartidas como provenientes de una 
“fuente de saber” sino espacios donde, además de exponer y explicar 
teorías y discusiones, se privilegien las dudas y preguntas, se reconozcan 
las propias contradicciones (de docentes y estudiantes), y se promueva 
el aprendizaje y la reflexión respetuosos de las diferentes miradas, expe-
riencias y posiciones.

Paralelamente, busco que las evaluaciones sean coherentes con esta 
perspectiva; sin olvidar la necesidad de indagar en las posibles apropia-
ciones y dificultades de lxs estudiantes, es mi intención que la instan-
cia de evaluación no se transforme en una situación de tensión en la 
que ellxs sientan que “pasan o quedan”. En consecuencia, la evaluación 
principal (el segundo parcial), tiene la forma de monografía integrado-
ra. Por un lado, contempla la apropiación del material y las discusiones 
trabajadas a lo largo de la materia; por otro, requiere de aportes (dis-
cusiones, opiniones, conclusiones) personales de lxs estudiantes; final-
mente, se elabora a lo largo de dos etapas: una entrega inicial, y una en-
trega posterior con su corrección y reescritura. Requiere de un trabajo 
serio por parte de lxs estudiantes, pero se busca acompañar a cada unx 
en sus procesos particulares. Se busca así incluir a las evaluaciones en el 
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De esta forma intento que las prácticas de enseñanza no sean con-
tradictorias con los contenidos y las críticas que planteamos a lo largo 
de las clases5, lo que implica un acto de constante reflexividad (Bour-

4 Sigo en este sentido aquello que Wright (2010) denomina “nuevas ideas de 
cultura”.
5 Como sostienen Cerletti y Rua (2016), las prácticas de enseñanza no son 
independientes de los “contenidos”; es decir que la manera (históricamente 
producida) de relacionarse con las personas y con los saberes en el marco de 
las clases, es también contenido que se pone en juego. 
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dieu y Wacquant, 1995) para no reproducir formas de relación merito-
cráticas y excluyentes. 

Reflexiones finales

En esta materia, entonces, he buscado que, a partir de la combinación 
de momentos expositivos, planteos individuales y discusiones colecti-
vas, análisis de casos y de propuestas teóricas, podamos: 

w  Reconocer y contextualizar diferentes abordajes en torno a la 
problemática de la inclusión/exclusión social. 

w  Conocer, abordar y desnaturalizar diferentes discusiones y su-
puestos en torno a la exclusión social, las prácticas artísticas y 
las articulaciones entre ambos campos.

w  Interrogarnos sobre los límites y posibilidades de las prácticas 
artísticas en su vínculo con los efectos de la exclusión social.

w  Eventualmente, elaborar propuestas de acción en el campo de 
la gestión cultural que se sustenten en concepciones críticas y 
reflexivas de las articulaciones entre el campo artístico y la pro-
blemática de la exclusión social. 

Pretendo así que logremos abrir preguntas, reconocer los propios 
supuestos, mirar y repensar las experiencias (propias y ajenas) desde 
diversas perspectivas. Hasta ahora, las experiencias en la materia han 
sido muy satisfactorias. Entre los comentarios, críticas y sugerencias 
que suelo pedir al finalizar la cursada, he recibido interesantes reco-
mendaciones bibliográficas y observaciones críticas sobre la dinámica 
de las clases; soy optimista y confío en que esta va mejorando a lo lar-
go del tiempo. Luego de su paso por la materia, hay estudiantes que 
encuentran nuevas ideas para sus investigaciones de grado; otrxs dan 
nuevos sentidos a sus experiencias de trabajo, de acción comunitaria, 
de estudio o de formación; algunxs hallan más herramientas o re-
flexionan desde nuevos ángulos sobre sus prácticas e investigaciones; 
y por último hay quienes simplemente encuentran un nuevo campo 
de lecturas. La intención es siempre, más allá de las experiencias indi-
viduales, que sea un espacio de discusión, de crítica (constructiva), de 
reflexividad, de apertura.
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