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Consideraciones finales 

En estos tiempos que corren, con tantos cambios en la vida social en general, tenemos la 
difícil tarea de seguir adaptándonos sin dejar de lado los valores y la identidad que 
caracterizan a nuestra institución; sabiendo poder aplicar todas las nuevas herramientas que 
hemos adquirido desde lo tecnológico, para poder llegar a todas las localidades donde presta 
servicios La Coope, entendiendo también que cada lugar tienen sus propias característica, 
por lo que nos queda el enorme desafío de conocer a las distintas culturas, entenderlas y 
profundizar en sus distintivas idiosincrasias para lograr darles servicios sociales y culturales 
que reflejen sus variados gustos e interes 

TRABAJADORES DE LA DANZA EN MOVIMIENTO.  
UNA EXPERIENCIA ASOCIATIVA  

Daniela Soledad Llera186, Cristian Velazco187, 
Viviana Leonardi188, Marina Tortul189 

Palabras clave: Autogestión, Trabajo artístico, Danza, Pandemia 

Introducción 

Numerosos instituciones nacionales e internacionales, como la UNESCO, han destacado 
que, en el año 2020, con el advenimiento del Cvid-19, fueron los sectores de la cultura, el 
arte y las industrias creativas, uno de los más perjudicados por las medidas sanitarias que 

                                                 
186 Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina, 

daniela.llera@uns.edu.ar. 
187 Trabajadores de la Danza en Movimiento (TDM), Bahía Blanca, Argentina, covy74@gmail.com. 
188 Departamento de Economía, IIESS-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, 

viviana.leonardi@uns.edu.ar. 
189 Departamento de Economía, IIESS-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, 

marina.tortul@uns.edu.ar. 
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implementaron los gobiernos. El valor agregado bruto cultural disminuyó en un 27%, siendo 
el tercer sector más afectado de la economía, seguido de la industria hotelera y de 
restaurantes (73%) y de la construcción (52%) (SInCa, s/f). Sin embargo, esta crisis se 
refleja de manera dispar en cada subsector cultural, y han sido las actividades que requieren 
presencialidad, las más afectadas. En esta coyuntura, las personas que trabajan de manera 
independiente han sido las más vulnerables.  

Es importante destacar que en la Argentina los trabajadores de la cultura, artes escénicas 
y de la danza en particular, desarrollan su actividad en diferentes circuitos productivos. 
Existen dos grandes sistemas de producción, el público y el privado (Algán, Travnik y 
Ludueña, 2019). El sistema público, también denominado circuito oficial, está conformado 
por los organismos artísticos e instituciones culturales que dependen del financiamiento del 
Estado ya sea municipal, provincial o nacional. Mientras que, el sistema privado comprende 
las compañías empresariales (circuito comercial) y los grupos independientes (circuito 
alternativo). Los objetivos perseguidos por cada uno de estos sistemas difieren, mientras los 
primeros buscan la preservación y difusión de las artes como patrimonio intangible, las 
compañías privadas buscan el rédito económico y los grupos independientes se interesan 
por la experimentación, la mezcla de géneros, etc. Los artistas que se desempeñan en el 
circuito alternativo, son trabajadores independientes que se nuclean para realizar una obra. 
Estos no siempre están registrados en la seguridad social, siendo trabajadores autónomos, 
monotributistas, y monotributistas sociales. El modo de producción independiente se refiere 
entonces a una forma específica de organización del trabajo artístico por fuera de las 
instituciones oficiales (Del Mármol, 2017). Para este grupo de artistas, la generación de 
ingresos depende casi exclusivamente del trabajo propio presente. De este modo, al sus-
penderse el trabajo artístico en su modalidad presencial, se interrumpe la fuente de ingresos 
de estos trabajadores, dificultando el pago de alquileres, servicios e incluso la satisfacción 
de sus necesidades básicas.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura llevada a cabo por el SInCA en los primeros 
meses del año 2020, con estas características se identifica el 32% de los encuestados, además 
el 48% sufrió una cancelación de sus actividades laborales culturales, el 45% no percibió 
ingresos por su actividad cultural y el 37% experimentó con frecuencia retrasos en el cobro 
por los trabajos realizado (SInCA, s/fb). En consecuencia, el 39% no pudo pagar alquileres 
y servicios correspondientes a las viviendas que habitan. Además, los trabajadores inde-
pendientes del subsector de la danza, se vieron aún más castigados dado que, la danza es 
una disciplina que no cuenta con ley propia ni instituto nacional que la regule y contenga, a 
diferencia de lo que ocurre con otras actividades artísticas como el cine, el teatro o la música.  
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Así, puede decirse que la crisis generada por la enfermedad por Covid-19 puso de 
manifiesto la desprotección de los trabajadores de la danza, que sin ley propia ni instituto 
que los nuclee en Argentina, se encontraron en condiciones más desfavorables que otros 
trabajadores de las artes escénicas. Claramente esta situación los obligó a buscar y desa-
rrollar acciones para mitigar dicha problemática. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es presentar el proceso autogestivo 
desplegado por los trabajadores de la danza de Bahía Blanca a los fines de mitigar la crisis. 
Dicho proceso dio lugar a la conformación de la Asociación de Trabajadores de la Danza en 
Movimiento (TDM).  

La metodología implementada para su elaboración es de carácter exploratorio y des-
criptivo. Se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias de información. En lo que 
respecta a las fuentes primarias, dado que uno de los autores (Cristian Velazco) forma parte 
de la Asociación TDM, se cuenta con conocimiento de primera mano. Por otro lado, la 
información secundaria se obtuvo del Sistema de Información Cultural de Argentina 
(SInCA). 

Autogestión en época de crisis 

Alburquenque (2004) define a la autogestión como “el conjunto de prácticas sociales que se 
caracteriza por la naturaleza democrática de las tomas de decisión, que favorece la auto-
nomía de un “colectivo” (39), donde la horizontalidad es constitutiva de las relaciones 
sociales de los grupos que desean poner en práctica este tipo de organización. En relación a 
este concepto, Vázquez (2011), considera que el trabajo autogestionado se refiere a la 
autogestión de las prácticas productivas, ya sea vinculada a la producción de bienes o 
servicios que se encuentra desarrollada y dirigida por sus propios trabajadores, quienes son 
los poseedores de los medios de producción y son responsables de las decisiones que se 
toman de manera colectiva. Vazquez (2011) los denomina: Emprendimientos Asociativos 
de Trabajadores Autogestionados (EATA), éstas son organizaciones que presentan rasgos 
característicos entre los que se destacan: (i) agrupan a dos o más trabajadores provenientes 
de distintas unidades domésticas que se unen voluntariamente para llevar adelante acti-
vidades que les permitan alcanzar objetivos comunes, vinculados a la reproducción de sus 
condiciones materiales de existencia, (ii) son emprendimientos de trabajadores y centrados 
en el trabajo humano, que no surgen a partir de la existencia de un capital que busca ser 
valorizado, sino que se originan y despliegan a partir de las capacidades de trabajo de sus 
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integrantes; (iii) son emprendimientos autogestionados, ya que no existe en ellos un dueño 
o un patrón, sino que el conjunto de los trabajadores que los integran son colectivamente 
propietarios y/o poseedores de los medios de producción, y quienes se organizan y toman 
decisiones  

Bajo formas democráticas y participativas, (iv) las prácticas y relaciones sociales se 
apoyan en el reconocimiento de valores tales como solidaridad, confianza y pluralismo, 
tanto hacia adentro del grupo de trabajadores.  

Tal como lo plantean Urtubey y Capasso (2016), las crisis fomentan el surgimiento de 
prácticas de autogestión colectiva que sirven como nuevos dispositivos de visibilidad y de 
circulación de la producción artística dando lugar a estrategias para la obtención de recursos 
y financiamientos para el desarrollo de las propuestas artísticas. El avance del contexto 
generado por el COVID-19, se ha caracterizado por la crisis sanitaria y económica provo-
cando que la autogestión surja como una posibilidad de organización de los trabajadores de 
la danza bahiense.   

Bahía Blanca: breves consideraciones sobre la actividad artística  

El sector cultural bahiense es heterogéneo y se plasma en diversos lenguajes artísticos como 
música, danza, escultura, pintura, dibujo, fotografía, proyecciones y producciones audio-
visuales, que se combinan en los diferentes circuitos de la ciudad, con un importante número 
de espacios culturales que se van transformando en lugares de socialización e intercambio 
artístico-cultural.   

Estos espacios, administrados por el sector público o privado, son parte importante de la 
ciudad, pues están orientados a la educación y a las prácticas sociales y escénicas específicas 
del arte en sus variadas manifestaciones. Entre ellos se destacan: bibliotecas populares, 
bibliotecas especializadas, escuelas de arte, museos, salas de teatro, salas de cine, espacios 
culturales independientes, monumentos y lugares históricos. En relación a la educación 
formal, son cinco las escuelas de educación artística de la ciudad, las cuales se orientan a 
diferentes grupos etarios. Su existencia ha posibilitado la difusión del arte y la cultura y la 
formación de un importante número de artistas locales, tres cuerpos artísticos de gestión 
pública, el Ballet del Sur, la Orquesta Sinfónica y el Coro Estable de Bahía Blanca, que 
dependen del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (nucleados en los 
Organismos Artísticos del Sur —OAS—) y varios espacios dependientes del Instituto 
Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca. A esto se le suma un número importante de 
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grupos independiente donde se desarrolla la producción artística de teatro, danza y música 
(Leonardi et al., 2019).  

Considerando el impacto dispar anteriormente mencionado que la pandemia ocasionó en 
los trabajadores culturales, es relevante conocer la importancia del trabajo independiente 
para el caso local. De acuerdo con informantes clave (integrantes de los Organismos 
Artísticos del Sur y docentes de la Escuela de Danza Clásica de Bahía Blanca) solo un 
pequeño grupo de artistas se desempeña en el circuito oficial, disfrutando de condiciones 
laborales relativamente favorables que les permitieron afrontar los efectos de la coyuntura 
sanitaria de mejor manera. Así, cuando un bailarín, músico, actor, cantante lírico trabaja en 
alguno de los tres cuerpos artísticos del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires 
es remunerado por el Estado, ingresan al sistema previsional y gozan de los beneficios de 
las agremiaciones sindicales. Una situación similar es vivida por aquellos artistas que se 
dedican a la docencia en instituciones educativas formales. Sin embargo, los trabajadores 
independientes atraviesan condiciones diferentes ya que, al no poder trabajar, no perciben 
ingresos para hacer frente a los gastos necesarios cotidianos para mantener su nivel de vida. 
Es necesario aclarar que, si bien la actividad artística y cultural es variada en la ciudad, la 
producción del sistema privado solo se lleva a cabo a través de grupos independientes, es 
decir, no existen en la ciudad compañías empresariales como espacios de producción. De 
este modo, los trabajadores independientes, en particular aquellos de la danza, quedan en 
una posición de emergencia ante la crisis generada por el Covid-19. 

La Asociación de Trabajadores de la Danza en Movimiento (TDM) 

Esta organización comienza su recorrido en mayo de 2020, cuando de manera auto-
convocada, el sector de la danza de Bahía Blanca se acopla al Movimiento Federal de Danza 
(MFD) de la República Argentina. Después de un año de trabajo, debido a diferencias 
ideológicas de base con el MFD, decide separarse del mismo y conformar una asociación 
que represente la idiosincrasia y trabaje en solucionar las necesidades de los trabajadores de 
las danzas de la ciudad. 

Durante la etapa con el MFD se llevaron a cabo foros de emergencia con otros actores de 
la cultura local; declaración de importancia de “El día internacional de la danza” por el 
Honorable Concejo Deliberante (HCD); colecta y distribución de alimento para familias en 
emergencia por la pandemia; un espacio para las danzas en la plataforma “Puerto Cultural” 
donde artistas locales subían su contenido a cambio de una remuneración fija; ciclo “En 
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línea” con la Cooperativa Obrera. Como TDM logró gestionar mejores condiciones en 
conjuntos con actores y músicos para “Puerto Cultural”; integra el equipo de comunicación 
en el programa “Mediaciones Vivas”; participa en EGA (Encuentros de Gestorxs Artistas); 
organiza el festival de danza de TDM en Parque Noroeste. Este festival es de mucha 
importancia ya que se busca sentar precedente sobre el uso de un edificio abandonado, 
ubicado en dicho espacio, para convertirlo en un Centro Cultural específico para Danzas.  
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