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Retratos de y desde la escuela
Una reflexión teórico-metodológica a partir de los aportes del Nuevo materialismo1

Portraits of and from school
A theoretical-methodological reflection based on the contributions of New Materialism

 Marco Bonilla Muñoz2

 Julieta Armella3

 Flor Etcheto4

 Silvia Grinberg5

Resumen 
Este artículo presenta una reflexión teórico-metodológica asociada a un trabajo de 
investigación desarrollado bajo la modalidad de taller de (co)producción artística en 
una escuela secundaria pública emplazada en un contexto de pobreza urbana del 
conurbano bonaerense. Taller desarrollado durante el 2019 y cuya temática central fue 
el relato de la escuela por parte de los estudiantes a través de retratos fotográficos. 
Aquí, nos proponemos discutir la experiencia que suscitó el taller a través de los 
aportes del denominado Nuevo materialismo, procurando explorar los alcances y las 
posibilidades de estas nuevas metodologías, tanto en lo que refiere a esa experiencia 
de taller en particular como a la investigación educativa en general. 
Palabras clave: Escuela; Pobreza urbana; Prácticas artísticas; Nuevo materialismo; 
Investigación educativa

Abstract 
This article presents a theoretical-methodological reflection associated with a research 
work developed under the modality of an artistic (co) production workshop in a public 
secondary school located in a context of urban poverty in the suburbs of Buenos Aires. 
Workshop developed during 2019 and whose central theme was the inquiry of the 
students about the school from their photographic portraits of and from the school. 
It is precisely in consideration of the experience that the workshop aroused and the 
study of the main contributions of New Materialism that we undertake a reflection 
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that seeks to explore the scope and possibilities of these new methodologies both 
with regard to the workshop in particular and to the educational research in general.
Keywords: School; Urban Poverty; Artistic Practices; New Materialism; Educational 
Investigation
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Introducción 
En este artículo procuramos pensar las formas que asume el hacer investigación a 

partir de los aportes teórico-metodológicos del Nuevo materialismo (Alaimo y Hekman, 
2008; Barad, 2007; Braidotti, 2013; Barrett y Bolt, 2012; Coole y Frost, 2010; Hekman, 
2010) y lo que esta perspectiva habilita en el desarrollo de la investigación en ciencias 
sociales y humanas y, particularmente, en la investigación educativa. Este campo 
de investigación se constituye como campo interdisciplinario que se realiza en la 
intersección de saberes provenientes de la filosofía, la teoría social, la cibernética, 
la geografía, la teoría de género, la estética, las neurociencias, la psicología, entre 
otras disciplinas (Solana, 2017). Una propuesta tanto teórica como metodológica de 
escasa circulación en América Latina. 

En este marco proponemos una reflexión en clave metodológica que, a partir 
de una investigación socio-pedagógica desarrollada en escuelas secundarias 
públicas emplazadas en contextos de pobreza y degradación ambiental de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), recupere algunos de los principales aportes 
del Nuevo materialismo. La RMBA desde fines del siglo pasado ha crecido de manera 
exponencial en densidad poblacional de un modo en que mientras algunas zonas 
se expanden con los rasgos de la vida cosmopolita globalizada, otras, como el área 
donde desarrollamos la investigación lo hacen en las formas de la urbanización 
precarizada (Grinberg, 2020). La escuela y el barrio se encuentran ubicados a la vera 
del Río Reconquista, el segundo más contaminado del país y próximo a las zonas de 
relleno sanitario del CEAMSE6. Allí su población enfrenta problemáticas vinculadas 
con el acceso a los servicios públicos básicos (agua, electricidad y gas), recolección 
de residuos, sistema de alcantarillado de aguas servidas y sistema de desagüe de 
aguas pluviales. También problemas asociados con el trabajo informal y el cirujeo 
que es una de las fuentes predominantes a través de la cual las familias procuran 
resolver su subsistencia. A su vez el barrio se encuentra atravesado por cuestiones 
vinculadas con el consumo de drogas, conflictos entre bandas narco asentadas en 
él o tiroteos que a veces ocurren a plena luz del día, así como el abuso de poder 
por parte de la policía y muertes violentas especialmente de jóvenes (Grinberg y 
Bonilla, 2019).

La escuela desarrolla su actividad en estas condiciones. De alguna manera nada 
de lo que ocurre en el barrio es ajeno a la escuela, del mismo modo en que nada de 
lo que ocurre en ella es ajeno al barrio. Su misma construcción es historia vivida para 
el barrio cuando, en la década del ‘90 y como parte de la lógica de la autogestión 
y la participación comunitaria (Grinberg, 2008), se incita a los propios vecinos a 
formar parte de lo que hasta entonces había sido centralizado por el Estado. Así es 
como la comunidad barrial se vio estimulada no sólo a identificar sus necesidades 
educativas sino a ser parte también de su resolución (Grinberg, 2010). En efecto, la 
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propia fragilidad de las condiciones en las que vive el barrio atraviesa a la escuela, 
sus espacios y sus tiempos. Sus historias se entrelazan. No hay posibilidad de pensar 
sino en un entre, con múltiples solapamientos como los cruces que involucran a la 
escuela y al barrio. Lo que sucede en el barrio atraviesa a la escuela - sus conflictos, 
sus luchas, sus dolores y sus alegrías - se hacen presentes en la vida cotidiana de las 
instituciones y no siempre se encuentran las formas de tramitar aquello que irrumpe 
en las aulas y que no deja de volver como pregunta, en este caso de investigación. 
El trabajo que se discute aquí se inicia en 2008 en otra escuela secundaria de la 
zona de José L. Suárez, Partido de San Martín, donde un equipo de investigación de 
una universidad pública del mismo Partido inicia un taller de producción audiovisual7 
(Grinberg, 2010). Y sus historias también comienzan a enlazarse. La investigación 
toma la forma de intervención bajo la modalidad de taller de (co)producción y el trabajo 
con el arte y sus expresiones se vuelve potencia política (Grinberg y Carpentieri, 2012, 
2018). Podríamos decir que ese entre se volvió una manera de investigar. A la luz 
de ese trabajo y más específicamente del campo realizado el año inmediatamente 
anterior al inicio de la pandemia, proponemos un recorrido por algunas de las que 
constituyen las principales líneas del Nuevo materialismo y sus aportes centrales 
para la investigación en ciencias sociales y humanas. En un segundo momento nos 
detendremos en una discusión que busca articular esa reflexión junto otra de carácter 
metodológico, a través del material de campo.

Nuevo materialismo y la posibilidad del entre.               
El Nuevo materialismo (Alaimo y Hekman, 2008; Barad, 2007; Barrett y Bolt, 

2012; Braidotti, 2013; Coole y Frost, 2010; Hekman, 2010), tal como señala Braidotti 
(2011), emerge como núcleo de problematización, conceptual, metodológico y 
posicionamiento político que enfatiza la materialidad concreta y a la vez compleja de 
los cuerpos inmersos en las relaciones sociales de poder (Braidotti, 2011; Dolphijn y 
Van der Tuin 2012). Una perspectiva que llama a revisitar el énfasis en la materialidad 
en la investigación que requiere una comprensión encarnada, afectiva y relacional 
de tal proceso (Hickey-Moody y Page, 2015). Este marco plantea a la materia como 
algo indeterminado, que se forma y reforma, abandonando así la idea de la materia 
como algo inerte y sujeta a fuerzas predecibles. El Nuevo materialismo, en línea 
con los debates del posthumanismo, involucra una mirada nueva de la vida y de las 
relaciones entre lo humano y lo no-humano (Braidotti, 2019; Hickey-Moody y Page, 
2015) y se constituye en una revitalizada crítica a la orientación antropocéntrica 
de las teorías sociales del siglo XX (Gamble et al., 2019). Un acercamiento radical 
(Nicholls, 2018) que aquí nos importa recuperar en sus profundas implicancias en 
los modos en que pensamos la educación, la práctica y la investigación. Retomando 
los debates del postestructuralismo, de autores como Foucault, Deleuze y Guattari, 

143-161
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y fundamentalmente en la lectura de la obra de Spinoza, esta perspectiva propone, 
según Nicholls (2018), una nueva ética radical basada en las capacidades afectivas 
de todas las cosas -aquello que Bennett (2004) denomina things-power (el poder 
de las cosas), poniendo, asimismo, en tensión cualquier idea binaria que procure 
explicar las dinámicas sociales8. Una mirada que lleva ocuparnos de lo que las cosas 
y los cuerpos pueden y no a lo que son en tanto esencia. 

Adquiere centralidad, la noción de intra-acción, propuesta por Barad (2007), que 
reconoce que las distintas agencias no preceden ni preexisten, sino que emergen, 
precisamente, a partir de sus entrelazamientos -intra-acciones-, pero no tienen 
una existencia como elementos individuales. No hay en este sentido un adentro y 
un afuera o una jerarquía entre las cosas y lo humano que ordene el mundo o lo 
explique. Hay más bien afecciones, esto es, formas a través de las cuales materia y 
cuerpo se afectan y son afectados. Esto adquiere una densidad particular en nuestra 
investigación; un entre que puede resultar de modos variados e impredecibles.

En tal sentido, como sugieren Fox y Alldred (2017), la pregunta no es qué es 
el método sino qué puede hacer. En esta línea, la investigación asume una forma 
asociada con la intervención o lo que Hickey-Moody (2020) denomina la práctica 
como investigación (practice as research): la producción artística se vuelve allí 
elemento dinamizador, oportunidad para producir espacios y tiempos escolares en 
los que narrar ese entre, esa afección (Grinberg, 2010, 2020). Tal como señalamos, 
la indagación en las escuelas se articuló en torno a talleres de (co)producción que, 
en vistas a activar formas de narración, allí donde muchas veces las experiencias 
de vida enmudecen (Grinberg y Dafunchio, 2016). En ese sentido, como plantea Di 
Paolantonio (2014) el arte puede ser un pasaje entre tiempos -pasado, presente y 
futuro- que habilita nuevas configuraciones y la emergencia de relatos en el espacio 
escolar.

Esta mirada de la tarea de investigación implica al menos dos movimientos: por 
un lado, supone una desestabilización del vínculo entre investigador-sujeto de la 
investigación que a su vez implica un corrimiento en torno de la voz del enunciador 
-quién es el que habla. Se trata de una indagación que busca la emergencia de relatos 
y retratos de y sobre la vida que nunca están por fuera del lugar desde el cual se 
narra, y quizá, justamente por ello asumen formas impredecibles. Así es cómo los 
estudiantes construyen sus historias o sus formas de ver, sentir y vivir la historia, 
que implica, como señala Grinberg (2019), poner a las micro-historias en la historia. 
A su vez supone una apuesta a la introducción de elementos y la producción de 
obras visuales, audiovisuales y plásticas que permiten “reelaborar los límites de un 
cuerpo, reconfigurar arreglos individuales de estructura/agencia, aumentar lo que 
un cuerpo es o no es capaz de comprender, producir y al cual podría conectarse” 
(Hickey-Moody, 2017, p. 11). Ambas cuestiones asumen la presunción de que no 
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existe algo externo que oriente o de sentido a los comportamientos, así “la materia 
simplemente es un hacer” (Gamble et al., 2019, p. 112).

Las prácticas artísticas, en este sentido, encarnan un tipo de enunciación política 
enmarcada en lo que Bishop (2006) denominó Giro social (The social turn). Esto es, 
la emergencia de un tipo de trabajo artístico asociado con prácticas colaborativas 
socialmente comprometidas que no ocurren necesariamente en los museos y se 
alejan de los cánones estéticos del mundo del arte. En esta línea, Laddaga (2006) 
señala que en el dominio de las artes hay una notable inclinación a la exploración 
de formas anómalas de producción colaborativa e incluso remite a la proliferación de 
proyectos que renuncian a la producción de obras de arte para iniciar o intensificar 
procesos de conversación que involucren a no artistas y donde la producción estética 
se asocie al despliegue de organizaciones que buscan modificar el estado de cosas 
en determinados espacios. No se trata de la producción de obras de arte, se trata más 
bien de una práctica que supone la experiencia y la obra como términos inescindibles 
(Armella et al., 2019) allí donde la investigación y la intervención, la materia y los 
cuerpos, la experiencia y la obra se enlazan y yuxtaponen de maneras que obligan a 
deshacernos de las dicotomías y a pensar en ese entre que es el que se encuentra, 
desde sus inicios, en el eje del trabajo de investigación (Grinberg, 2009). 

En este marco de debates y de búsquedas, nos detenemos ahora en la presentación 
de un taller fotográfico de co-producción con docentes y estudiantes de segundo y 
quinto año de la escuela durante el año 2019. Ello asentando en la preocupación por 
la descripción densa (Geertz, 2003), que en este artículo la pensamos como un entre 
el material de campo y los modos de proceder metodológicos, como intersección clave 
para la reflexión y discusión de las formas de hacer investigación y de sus resultados. 

Retratos de y desde la escuela
Retratos de y desde la escuela es el nombre que los estudiantes dieron al trabajo 

fotográfico realizado. Y es precisamente ese registro, con sus experiencias y sus obras, 
el corpus empírico de este artículo. Aquí nos importa abordar la discusión, no tanto 
en las fotos producidas, sino en las dinámicas del taller, su itinerario y actividades. 
Las fotografías que incluimos procuran esa reflexión, del hacer en el cotidiano de 
la escuela, la intervención, la puesta en marcha del trabajo de investigación en la 
escuela, las imágenes en acto. 

En la primera etapa del taller realizamos una serie de actividades que buscaba 
volver a la escuela objeto de indagación por parte de los estudiantes generando las 
condiciones de posibilidad para que ellos mismos pudieran hacer de sus preguntas 
parte de la investigación. La metodología de trabajo procura crear un espacio escolar 
para pensar y problematizar la vida enfatizando en un trabajo con antes que sobre los 
estudiantes, docentes y la escuela en el sentido más amplio (Armella et al., 2019, p. 
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70).  Atendiendo a las formas en las que el proceso de investigación se hace cuerpo 
e involucra experiencias, preocupaciones y deseos. Ello en tanto aquello que nos 
inquieta, motiva o incomoda adquiere densidad en nuestros cuerpos, sensibilidades 
e impresiones. El reconocimiento de esa materialidad tanto en los cuerpos como 
en lo no humano y sus efectos recíprocos, que son centrales en los presupuestos 
teóricos-metodológicos del nuevo materialismo, no dejan de ser también resultado 
y eje de indagación de nuestra investigación (Grinberg, 2009; Dafunchio y Grinberg, 
2013, Langer, 2016). 

En ese marco, la pregunta por aquello que se interrogan los estudiantes se 
vuelve sustancial para la investigación. De este modo, en las primeras sesiones 
del taller se les pidió la elaboración de una serie de preguntas en relación con sus 
principales inquietudes sobre la escuela. La consigna no contaba con delimitación 
alguna respecto de los temas. Más bien importaba encontrarnos con lo que ella 
misma provocaba, evocaba; esto es aquello que los estudiantes plasmaban como 
sus interrogantes e intereses. Asimismo, en tiempos en que la escuela es puesta 
en entredicho, y, de modo especial respecto de la población que vive en los barrios 
más empobrecidos (Narodowsky, 1994, 2006), encontrarse con ese conjunto de 
indagaciones se vuelve central.

Los estudiantes formularon las preguntas en grupos luego de intercambiar y 
debatir. Posteriormente se procedió a una instancia de puesta en común en la 
que cada uno de los grupos expuso sus preguntas, para debatirlas en plenaria y 
agruparlas. El siguiente cuadro presenta los interrogantes formulados y su posterior 
categorización. 
Tabla 1. Categorización de preguntas de estudiantes de 2do año elaborada por los 
investigadores.

Tabla 1.
Categorización de preguntas de estudiantes de 2do año elaborada por los 

investigadores.

Categorías Preguntas

Historia de la escuela ¿Cómo la construyeron y en qué año?
¿Quiénes la construyeron?
¿Por qué la construyeron?
¿Por qué existe la escuela?
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Curiosidades ¿Qué hay en el laboratorio?
¿Qué guardan en la dirección?
¿Por qué la escuela secundaria y primaria están juntas?

El comedor ¿Por qué en algunas escuelas hay comedor y en otras no?
¿Por qué el director decidió poner comedor?
¿Qué importancia tiene el comedor en la escuela?

Incomodidades ¿Por qué algunas escuelas tienen doble turno y otras no?
¿Por qué no funcionan algunas cosas en la escuela?
¿Por qué debemos ir hasta tan lejos para hacer gimnasia?
¿Por qué la escuela es tan chiquita?
¿Por qué en la mañana hay cursos hasta sexto año y en 
la tarde hasta tercer año?

Lo singular ¿Por qué la escuela es tan diferente a otras escuelas?
¿Qué caracteriza a la escuela?
¿Qué hace especial a la escuela?

Ausencias presentes ¿Por qué algunos chicos se van de la escuela?

Es importante resaltar que la elaboración de estos interrogantes se realizó bajo 
el desarrollo de actividades grupales, de intercambio y problematización. En cada 
una de estas actividades los estudiantes reformulaban cada una de las preguntas en 
consideración a los intercambios con los otros. Intercambio y reelaboración que fueron 
posibles en la medida en que la escuela habilita, a través de su materialidad, tiempos 
y espacios de encuentro y construcción colectiva. En este sentido, la escuela ofrece la 
posibilidad de convertir la polifonía de voces, “cada voz, en una voz colectiva, sin por 
ello anular las singularidades” (Armella, 2018, p. 152). Cada uno de esos interrogantes, 
de modos diferentes, recuerdan al sujeto que los enuncia. El barrio, la escuela, ese 
entre. Cómo surge en los debates conceptuales propios del nuevo materialismo, se 
trata de preguntarse por las posibilidades de indagación que auspician los procesos de 
creación, es decir, los procesos poiéticos de la materia y sus efectos (Solana, 2017). 
Esto es, las prácticas artísticas adquieren un lugar neurálgico tanto como forma de 
intervención como de producción en sí. En lo que concierne a las investigaciones en 
la escuela, Kipling y Hickey-Moody (2015) advierten que las prácticas artísticas, así 
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como otras prácticas creativas (Grinberg, 2010) propician condiciones espaciales y 
temporales que permiten a los estudiantes relatar sus experiencias vitales. 

En esta línea, generar espacios y temporalidades que permitan materializar de 
diversas formas aquello sobre lo cual se está trabajando, encontrando formas de 
narrar y relatar lo vivido se vuelve clave. Esto es, no se trata de disponer, en este 
caso, de la cámara sino de la generar espacios narrativos donde la cámara se vuelva 
dispositivo potente de narración, sobre todo de las miradas que suelen recaer sobre 
barrios, escuelas y estudiantes que viven en los asentamientos precarios (Grinberg 
y Dafunchio, 2016; Grinberg, 2020). Es así como, en el caso de las preguntas, se 
trata entonces de una interrogación colectiva, que en varias ocasiones asume el 
carácter de preocupación común: ¿Por qué algunos chicos se van de la escuela?, 
¿Por qué no funcionan algunas cosas en la escuela?, ¿Por qué en algunas escuelas 
hay comedor y en otras no? Este tránsito entre interrogación colectiva y preocupación 
común es importante en tanto permite dar cuenta de los afectos que su enunciación 
implica para los estudiantes, no se trata entonces de una simple curiosidad o si se 
quiere de un interés casual, sino de algo que demanda su respuesta con la intensidad 
propia de la preocupación, a veces acompañada del miedo, la angustia y la bronca. 
Como veremos más adelante, estos interrogantes y sus múltiples transitoriedades, 
generarán otras formas, ecos en las imágenes y sus intervenciones.

Figura 1: Estudiante de 2do año fotografiando el aula de clase.
En el desarrollo del taller retornamos a esas preguntas, pero esta vez recurriendo 

a la imagen fotográfica como una otra forma de materializar. Un primer momento 
involucró un ejercicio sobre elementos básicos de la fotografía: manejo de la cámara, 
planos, ángulos, luz y sombra, entre otros. Como segundo momento, a lo largo de 
algunas sesiones hicimos recorridos por la escuela tomando fotografías, procurando 
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relatos en torno de las preguntas que habían realizado, y otras que en ese recorrer 
fueron surgiendo (ver imagen 2). La consigna consistió en que los estudiantes 
encuentren a través de la cámara otras formas de plantear, interrogar o responder a 
las preguntas elaboradas en los encuentros anteriores. Estas sesiones fotográficas 
fueron hechas en los mismos grupos en los que se organizaron inicialmente. Luego los 
estudiantes ensamblaron fotos y preguntas, para después imprimirlas y socializarlas 
en plenaria general. En el transcurso del intercambio asociaron cada una de las 
fotografías con las preguntas iniciales, así como incluyeron algunas otras fotografías 
que no estaban relacionadas con las preguntas pero que según su criterio suscitan 
otros interrogantes. Esta etapa del taller, al igual que en las anteriores, no contó 
con una consigna cerrada, se trataba de que los estudiantes pudieran observar con 
detenimiento las imágenes, elegir las que consideraron pertinentes y compartieran 
sus impresiones respecto a cada una. 

Figura 2: Exposición de fotografías en el aula
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Figura 3: Asociación entre fotografías y preguntas
En una siguiente etapa, los estudiantes se dieron a la tarea de intervenir las 

imágenes. Ahora, no sólo en relación a las preguntas, sino también en relación con 
las impresiones que les generaban: la escritura en los márgenes de las fotografías 
a modo de epígrafe o en su interior9. 

Figura 5: Fotografía del comedor de la escuela tomada por estudiantes de 2do año.
Esa foto había llamado nuestra atención. Los vivos colores de los vasos y platos 

en la mesa del comedor que resaltan sobre el fondo blanco de las paredes, los 
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cubiertos cuidadosamente organizados a partir de la tarea que cumple religiosamente 
el personal de la cocina, las manzanas que evocan esa imagen icónica de los 
estudiantes llevando la fruta a sus maestra/os, así como el ángulo de la toma son 
quizás los elementos que hicieron abundantes el reconocimiento y la admiración 
por parte de algunos estudiantes, visitantes de la feria y los propios investigadores. 
Aún así había algo que nos incomodaba o se nos escapaba a la comprensión y fue 
entonces cuando Facundo puso algo de palabra a esa sensación. 

“-No me gusta. 
- ¿Por? 
-Me hace ruido, parece una publicidad, marketing [...] Por lo menos hay un 

derecho que se cumple, pero tendríamos que poder comer en casa”
(Francisco - Estudiante de 2do año).

La mirada de disgusto e incomodidad de Francisco, un estudiante de 2° año, 
contrastó con las impresiones registradas hasta el momento. Marketing y publicidad, 
fueron los calificativos con los cuales el estudiante acompañó su mirada escéptica 
sobre esa fotografía casi perfecta. Le pone otra lectura y nos propone un viraje radical 
de la mirada. “Por lo menos hay un derecho que se cumple, pero tendríamos que 
poder comer en casa”. A partir de esa enunciación la fotografía ya no era la misma. 
No hay ni brillo ni colores, o sí, pero parecen puro marketing, afirma. Esos platos 
enuncian, para él, otra cosa: una escuela que se hace entre estudiantes que necesitan 
de esos platos que garantizan al menos una comida al día. Lo que evidencia esa 
imagen, para Francisco, es que hay un derecho que se cumple a medias ya que la 
escuela ofrece lo que en sus casas no es posible mantener con regularidad. Una 
alimentación sostenida a fuerza de refrigerios escolares y una mirada que borra de un 
plumazo cualquier asomo de romanticismo o estetización de la vida en el barrio y en 
la escuela. Ahora, en esta serie resuenan las preguntas que se habían formulado. Un 
cúmulo importante remite al comedor y a esta escuela. Algo ya de esa interrogación 
por los derechos aparece en la forma de pregunta. 

Sin embargo, esas iniciales formulaciones no remiten sólo al comedor. Aquellas 
que nucleamos en la categoría incomodidades hacen aparecer a unos otros derechos 
que también surgen en fotos y epígrafes: las condiciones, las materialidades de la 
escuela y los deseos también en su materialidad.
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Figura 6: Fotografía de un estudiante de 2do año en su aula tomada por un compañero.
Alan se sienta al costado de la estufa rota, calza su capucha y mira hacia 

adelante. Quiere mostrar su aula y las condiciones en las que él y sus compañeros 
estudian. Primero una pregunta. Luego la composición. Ahí el disparo de la cámara. 
Finalmente, las intervenciones al margen - “ganas de venir para tener un futuro”, 
“ganas de aprender”- que narran de otro modo la imagen. Una composición que 
materializa los procesos de escolarización en contextos de pobreza urbana, tanto 
como el lugar que tiene la escuela para quienes la habitan. Expresiones a priori 
incompatibles con la imagen de un aula despojada de todo lo necesario para hacer de 
ese espacio un lugar para estudiar. Y, sin embargo, allí están, insistiendo en habitar 
la escuela, y deseando estudiar. Los umbrales que al mismo tiempo que nombran las 
tensiones, nombran también la potencia. Es precisamente en esa convergencia, en 
eso aparentemente ambiguo o contradictorio, donde se solapan biografías, historias 
de vida familiares, un presente siempre contingente y precario y un futuro cargado 
de deseos y posibilidades donde la escuela se configura como posible entrada. De 
hecho, es en “los pliegues, la yuxtaposición, la fragmentación y las rupturas tanto 
como las continuidades y cristalizaciones” (Grinberg, 2009, p.85), que se abren los 
relatos, las lecturas de la escuela que realizan sus estudiantes, las inquietudes, las 
críticas a las desiguales condiciones en que ellos deben comer y estudiar.  

A modo de cierre
A lo largo de este artículo, hemos discutido resultados de investigación procurando 

una reflexión metodológica sobre ellos. Son precisamente estos resultados y el 
proceso que nos llevó a ellos aquello que se vuelven acontecimientos, cruces 
de miradas y sus impredecibles derivas que a la vez nos permiten complejizar la 
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lectura sobre la escuela y cómo la piensan sus estudiantes que en el caso de esta 
investigación viven en aquellos barrios cuyo signo es la pobreza urbana, una que 
comparte con la escuela. En este cierre nos importa retomar ese trabajo a través 
de algunos de los puntos centrales que las metodologías basadas en el Nuevo 
materialismo invitan a atender. 

Cabe para ello retomar junto con Haraway (2003, 2008) el concepto de “difracción”, 
que proveniente del campo de la física, propone como una cuestión ético-onto-
epistemológica para analizar el conjunto heterogéneo de historias a partir de sus 
patrones de interacción, interferencia, refuerzo, diferencia. Buscando, asimismo, evitar 
lecturas cuya pretensión es retornar a los puntos de origen o a sentidos unívocos. 
En lo que respecta a su epistemología pretende romper con la separación tajante 
entre sujeto y objeto, sugiriendo más bien el entrelazamiento de ambos. La foto del 
comedor y la interrupción que hace Facundo de cualquier lectura romántica se dirige 
en ese sentido. 

La objetividad más que ilustrar un mundo sin distorsiones, trata de la responsabilidad 
por las marcas en los cuerpos y los entrelazamientos de los que formamos parte. De 
este modo, Haraway (2008) propone una metodología difractiva, esto es, un método 
de lectura de las percepciones entre sí, construyendo nuevas y leyendo atenta y 
cuidadosamente las diferencias en sus detalles, junto con el reconocimiento de que 
es intrínseco a este análisis (Dolphijn y Van der Tuin, 2012). Hickey-Moody (2019) 
retoma el concepto de difracción como la relación entre materialidades, ideas y 
personas, incorporándose al trabajo en espacios escolares a través de intervenciones 
artísticas que se desarrollan a partir del trabajo colaborativo. En este sentido, las 
aulas -y la escuela en sentido general- se constituyen como un espacio donde los 
procesos de entrelazamiento y de afección se dan de manera permanente. La 
fotografía aquí excede la imagen y se transforma en un decir acerca de la vida en el 
barrio y en la escuela y aloja allí la posibilidad de nombrar los umbrales, el entre los 
cuerpos y las materialidades. Unos materiales que hablan tanto del deseo como de 
sus incomodidades. Cabe retomar a Sayers (2015) en su análisis de lo que acontece 
en las aulas en tanto proceso abierto, creado y recreado continuamente, que es 
específico de las acciones internas y no basadas en los conocimientos existentes 
que intentan igualar, normalizar o recurrir a tradiciones de valores establecidos, 
conceptos y prácticas. Se trata en este sentido de concebir las producciones de los 
estudiantes en su materialidad, en sus tensiones. Una materialidad que a su vez da 
cuenta de la apropiación, resignificación y resistencia (Kipling y Hickey-Moody, 2015; 
Ginberg y Langer, 2013). 

Como señala Barad (2007) la noción de intra-acción, refiere al dinamismo de 
fuerzas entre cuerpos, generando transformaciones tanto sobre los cuerpos mismos 
como en las formas en las que coexisten. Y, siempre los resultantes de estas 
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intra-acciones son impredecibles, de allí en gran medida el carácter abierto de las 
metodologías del Nuevo materialismo. Es en este sentido que Barad (2007) insiste 
en la distinción entre la noción de inter-acción y de intra-acción, pues mientras la 
primera supone un intercambio bilateral y unidireccional, la segunda supone flujos, 
tensiones, resistencias y afectos poco predecibles. Así los cuerpos tanto humanos 
como no-humanos, en su intra-acción se co-constituyen en las condiciones en las 
que fueron dadas, puesto que emergen espontáneamente en el encuentro entre los 
cuerpos y en condiciones siempre azarosas. De este modo, en el caso relatado se 
inaugura una nueva forma de percepción de la imagen, no en tanto innovación, sino 
como una percepción propia de ese instante, de ese preciso momento. Asimismo, 
Barad (2007) advierte cómo el Nuevo materialismo además de un giro radical en 
términos epistemológicos y ontológicos, apuesta a una reflexión ética que asuma las 
relaciones de poder de las diferencias. Es preciso recordar la influencia que ha tenido 
el feminismo sobre este marco conceptual, recuperando de éste la pregunta de la 
diferencia en su positividad más que en su negatividad. En tal sentido, la metodología 
difractiva no señala una jerarquía entre los cuerpos sujetos a la intra-acción, pues 
cuerpos inertes como vivos tienen la posibilidad de afectar y ser afectados. 

A lo largo del texto hemos propuesto revisitar los modos de hacer investigación 
en la escuela atendiendo a la afección múltiple. Como el material de campo que 
compartimos relata, esa mirada involucra una comprensión encarnada, afectiva y 
relacional de tales procesos (Hickey-Moody y Page, 2015), de forma tal que en las 
mismas preguntas que formulan los estudiantes como en las fotos y sus epígrafes 
se produce un texto que nos abre a comprensiones densas sobre la escuela y su 
experiencia. Asimismo, presentamos resultados de investigación que dan cuenta de 
cómo la producción artística se constituye en una práctica clave de materialización 
del pensamiento que permite a sujetos e instituciones la significación de los marcos 
interpretativos de la precariedad de las escuelas emplazadas en contextos de pobreza 
urbana (Grinberg, 2013, 2020). Se trata de volver cognoscible esa experiencia 
que deviene central para nuestra comprensión de la escolaridad (Grinberg, 2019). 
Estas cuestiones se vuelven particularmente fecundas en la medida que se trata de 
“reelaborar los límites de un cuerpo, reconfigurar arreglos individuales de agencia, 
aumentar lo que un cuerpo es o no es capaz de comprender, producir y al cual 
podría conectarse” (Hickey-Moody y Page, 2015, p. 11). De ese modo, las prácticas 
artísticas amplían los campos de percepción y registro de la cotidianeidad escolar de 
los estudiantes, permitiéndoles desplegar diversas miradas, como también imaginar 
y visualizar alternativas de futuro. En este sentido, el Nuevo materialismo recupera 
y busca otros métodos acerca de las formas en que esa experiencia se vuelve 
cognoscible en las escuelas, atendiendo a las alternativas que, como en el caso de 
la producción de lo/as estudiantes, se despliegan en la vida diaria de las instituciones 
y en la densidad de su experiencia e interrogaciones.
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Notas
1 Este artículo es producto de la investigación realizada en el marco del proyecto PICT: 
dinámicas de  escolarización y precariedad en la periferia metropolitana: un estudio con 
instituciones de educación  secundaria en el área del Reconquista (Región Metropolitana de 
Buenos Aires) radicado en LICH/Conicet, financiado por Foncyt, Argentina.
2. Becario doctoral CONICET/LICH – EH Universidad Nacional de San Martín / Buenos Aires 
(Argentina). Doctorando en Ciencias de la Educación (FFyL, UBA). Licenciado en Educación 
Física y Deportes - Universidad de San Buenaventura (Medellín - Colombia).
3. Investigadora CONICET/LICH-EH, Universidad Nacional de San Martín. Doctora en 
Educación (UBA) Licenciada en Ciencias de la Educación (FFyL, UBA).
4. Becaria doctoral CONICET/LICH-EH, Universidad Nacional de San Martín. Doctoranda en 
Ciencias Humanas (EH-UNSAM). Licenciada en Artes (EH-UNSAM). Integrante del CEDESI 
(Escuela de Humanidades, UNSAM) Profesora en Artes Visuales (ESEA Manuel Belgrano)
5 biográfico 
Investigadora CONICET/LICH-EH, Universidad Nacional de San Martín. Directora del 
Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas LICH/Buenos Aires (Argentina). Doctora 
en Educación (UBA), Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciada en Ciencias de 
la Educación (FFyL, UBA).
6 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Empresa creada 
por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los Residuos 
sólidos urbanos del área metropolitana.
7.  Para mayor información respecto al trabajo realizado en las escuelas, véase: “Silencios que 
gritan”- https://www.youtube.com/watch?v=G7nMt0byxGo 
8 En este artículo tomaremos las líneas principales del Nuevo materialismo y sus aportes a 
la reflexión metodológica. Sin embargo, existen discusiones y diferencias al interior de esta 
perspectiva que se pueden revisar en Gamble et al. (2019).
9 Como última instancia, los trabajos realizados se expusieron en una Feria de Ciencias 
Sociales y Humanas realizada en la Universidad. Evento que desde un principio dio marco al 
taller y mediante el cual los estudiantes participaron de diversas actividades (talleres para la 
realización de proyectos de investigación, fotografía y talleres para docentes, estos últimos 
contando con la participación de algunos de los docentes de la escuela). En el cierre de la 
feria los estudiantes presentaron un stand en donde expusieron el material elaborado en el 
transcurso del taller.
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