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Introducción

En esta presentación proponemos una analítica de relatos sobre la expe-
riencia de la pandemia del covid-19 producidos por estudiantes y docen-
tes de escuelas secundarias públicas emplazadas en el área metropolitana 
de Buenos Aires (partido de San Martín). Se trata de relatos producidos 
en, durante y sobre la pandemia a través de distintos registros (audiovi-
sual, escrito, sonoro y visual). Retomamos el material producido en el 
marco del proyecto “Documenta covid-19: Relatos y experiencias desde 
la escuela” de la Feria de Ciencias Humanas y Sociales1 organizada por 
la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM).2 Este material se produjo durante 2020, en el contexto del ais-
lamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), con la presencialidad in-
terrumpida en todo el sistema educativo. A través de una analítica que 
involucra la reflexión metodológica, recuperamos como ejes de debate 
algunos de los aportes del nuevo materialismo, especialmente las nocio-
nes de difracción, concepto proveniente del campo de la f ísica que pre-
tende romper con la separación tajante entre sujeto y objeto, sugiriendo 

1 Página de consulta de las ediciones anteriores de la Feria de Ciencias Humanas y 
Sociales de la UNSAM: https://www.unsam.edu.ar/feriahumanassociales/ediciones- 
anteriores.php

2 Este trabajo 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 y financiado por Foncyt, Argentina.
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más bien el entrelazamiento de ambos, e intra-acción, que supone que 
los cuerpos humanos y no humanos se co-constituyen en el encuentro 
con otros, y que los intercambios implican flujos, tensiones y resistencias 
impredecibles. Hickey-Moody (2018) retoma el concepto de difracción 
como la relación entre materialidades, ideas y personas, incorporándo-
se al trabajo en espacios escolares a través de intervenciones artísticas 
que se desarrollan a partir del trabajo colaborativo. De esta manera nos 
preguntamos cómo se desarrollan esos relatos a través del proceso in-
tra-activo de creación (Hickey-Moody 2018) y sus difracciones, tanto en 
quienes producen esos relatos como también quienes los observan. 

Reflexión metodológica

La Feria de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad se realiza des-
de el año 2016, evento en el cual las escuelas participan con sus proyectos 
de investigación y cortos documentales. Es una acción singular que se 
enmarca en el trabajo de un equipo de investigación socio-pedagógica 
desarrollada en escuelas secundarias públicas emplazadas en contex-
tos de pobreza y degradación ambiental de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA) desde hace más de una década. Se trata de lo que 
Hickey-Moody (2017) denomina práctica como investigación (practice 
as research), en la que el cruce entre la investigación y la intervención 
se materializa en un trabajo sistemático en y con las escuelas. La inves-
tigación toma la forma de intervención bajo la modalidad de taller de 
coproducción artística en las escuelas, con una metodología que procura 
crear un espacio escolar para pensar y problematizar la vida enfatizando 
el trabajo con antes que sobre los estudiantes, docentes y la escuela en el 
sentido más amplio (Armella et al. 2019, 70). Una metodología de inves-
tigación anfibia (Grinberg 2020) que busca “formas diferentes de pensar-
nos en el mundo” (Grinberg 2020, 10), y contempla las formas en las que 
la investigación se hace cuerpo e involucra experiencias, preocupacio-
nes y deseos. El reconocimiento de esa materialidad tanto en los cuerpos 
como en lo no humano y sus efectos recíprocos, que son centrales en los 
presupuestos teórico-metodológicos del nuevo materialismo, no dejan 
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de ser también resultado y eje de indagación de nuestra investigación 
(Grinberg 2009; Dafunchio y Grinberg 2013; Langer 2016). 

El nuevo materialismo emerge como campo interdisciplinario que 
centra su interés sobre la constitución del sujeto y su entorno y el papel 
que juegan los afectos, la corporalidad y las emociones (Solana 2017). Este 
campo emergente plantea que la materia es activa, indeterminada y di-
námica. Estas características no solo se aplican a cuerpos humanos sino 
también a la materia, tanto orgánica como inorgánica (Solana 2017). Un 
concepto central en el nuevo materialismo es el de intra-acción (Barad 
2007) en contraposición a la interacción, que entiende a la agencia de los 
cuerpos no como algo preexistente, sino que emerge a partir de sus en-
trelazamientos (intra-acción), es decir, los cuerpos se co-constituyen con 
otros y con el entorno y están constantemente cambiando, combinándo-
se, mutando, influenciando y trabajando inseparablemente. Pensamos la 
intra-acción en términos de lo que produce para el que lo hace y para el 
que lo ve, es intra-activo en el sentido de lo que activa. De esta forma, el 
trabajo con distintos registros nos afecta de modos inesperados, nos inci-
ta a recordar experiencias, a modificar materiales en ciertas formas y no 
otras, y a responder de distintas maneras (Hickey-Moody 2018).

Apartado empírico

La edición 2020 de la feria presentó particularidades respecto de las edicio-
nes anteriores. La pandemia irrumpió como un shock (Grinberg y Verón 
2021) y todo se trastocó. A mediados de marzo se decretó el ASPO y entre 
otras medidas, se suspendieron las clases presenciales en las escuelas de 
todo el país. En ese contexto, desde la feria se propuso que las escuelas do-
cumentaran sus experiencias en tiempos de pandemia desde diversos regis-
tros, como podcasts, escritos, fotografías y videos, y se acompañó el trabajo 
de las escuelas desde la virtualidad. Entonces, partiendo de un mismo tema 
—la experiencia cotidiana en tiempos de covid-19—, encontramos que los 
distintos registros (audiovisual, escrito, sonoro, visual) dieron lugar a dis-
tintos relatos y habilitaron distintas enunciaciones. Como el tema surge en 
los debates conceptuales propios del nuevo materialismo, nos preguntamos 
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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 como otras prácticas creativas (Grinberg 2010) 
propician condiciones espaciales y temporales que permiten a los estu-
diantes relatar sus experiencias vitales. Los materiales tienen agencia, mo-
difican ideas en ciertas maneras y difractan la agencia humana de modos 
inesperados (Hickey-Moody 2018). En ese sentido, se trata de concebir las 
producciones de los estudiantes en su materialidad y tensiones. El formato 
audiovisual dominante en las redes sociales (Youtube, Instagram, TikTok) y 
muy utilizado por niñas, niños y adolescentes, en esta ocasión opera de mo-
dos inesperados. Encontramos videos a modo de animación de PowerPoint, 
cargados de recursos audiovisuales e imágenes, por momentos, estereotipa-
das. La narración en estos videos presenta un registro más encorsetado, y 
está asociada al discurso médico y al formato y contenidos recurrentes de 
los mass media y redes sociales en ese momento (imagen 1).

Imagen 1. Producción audiovisual de una escuela (2020)
Fuente: materiales presentados en la 5a Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM.

En cambio, aquellas producciones audiovisuales con registros de 
los estudiantes que incluyen imágenes propias, hay una narración más 
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singular que incluye claroscuros y da lugar a un tipo de relato colectivo. 
Tanto en los escritos como en los registros visuales surge un tipo de 
relato que se mueve entre el tono melancólico, íntimo, introspectivo y 
que, por momentos, apela al humor. Hay situaciones complejas, mati-
ces, hartazgo, desánimo, pero también esperanza y aprendizajes. En una 
producción audiovisual de una estudiante la escuchamos tocando una 
canción que ella compuso, mientras se suceden imágenes de su encierro 
y algunas del afuera, como la de un supermercado vacío (imagen 2). 

Imagen 2. Producción audiovisual de una estudiante (2020)
Fuente: materiales presentados en la 5a Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM.

Imagen 3. Fotografía y epígrafe de un estudiante (2020)
Fuente: materiales presentados en la 5a Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM.



la
 pa

n
de

m
ia

 y 
su

s r
el

at
os

49

Las fotograf ías tomadas por estudiantes son de corte intimista, 
predomina el uso del contraluz, los planos cerrados, todo es visto de cer-
ca, ocasionalmente con la presencia del propio cuerpo. Son recurrentes 
las fotograf ías de estudiantes mirando hacia afuera a través de sus ven-
tanas y rejas (imagen 3).

Los textos están caracterizados por relatos en primera persona, al 
estilo de un diario íntimo, en los que se narran vivencias y emociones. 
Encontramos relatos que, ante el imperativo de quedarse en casa, se nie-
gan a aceptar sin más el aislamiento, dejando entrever la angustia que 
provoca la situación: 

Los amigos, las juntadas. No quiero que me invada la angustia. 
Quiero proyectar mi vida, quiero pensar en lo que me espera.
Me pongo el barbijo y me miro al espejo.
Mis ojos achinados están tristes.
En todo este tiempo fueron mis ojos los únicos que hablaron
(Fragmento de un escrito de un grupo de estudiantes, 2020).

En otras producciones los estudiantes se hacen eco del cansancio, 
la angustia y la desesperación del aislamiento social desde la ironía y el 
humor en forma de memes, viñetas y producciones audiovisuales. Un 
video narra de manera irreverente a través de dibujos, fotomontajes y 
una voz en off una experiencia de aislamiento en la que el presidente 
renueva la medida de aislamiento social con una carta similar a las del 
juego “Uno” que tiene +15, insinuando que se vienen quince días más de 
aislamiento, entre otros delirios (imagen 4).

Imagen 4. Producción audiovisual de una escuela (2020)
Fuente: materiales presentados en la 5a Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM.
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También es recurrente la referencia a las dificultades de la escuela a 
distancia, no solo desde la cuestión de aprender en soledad, sin compa-
ñeros y sin el/la docente allí cerca para asistirlos; sino que también estas 
dificultades refieren a cuestiones materiales, como el agotamiento del 
celular. Un meme del tipo “¿Quiénes somos? ¿Y qué queremos?” (ima-
gen 5) realizado a mano en una hoja de carpeta juega con la idea del ago-
tamiento de la batería del celular —la herramienta indispensable para la 
escuela en pandemia— y el agotamiento como cansancio que sufren los 
estudiantes atribuido al celular, como si fuera este el que se cansa.

Imagen 5. Dibujo de una estudiante (2020). Texto: ¿Quiénes somos? ¡¡¡Estudiantes en 
cuarentena!!! ¿Y qué queremos? ¡¡¡Vacaciones, vacaciones, vacaciones!!! ¿Cuándo las 
queremos? ¡¡¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya!!! ¿Y por qué las queremos? ¡¡¡Porque el celu se cansa 
y se queda sin batería!!!
Fuente: materiales presentados en la 5a Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la UNSAM.



la
 pa

n
de

m
ia

 y 
su

s r
el

at
os

51

Reflexiones finales 

Las distintas materialidades —sobre todo aquellas que involucran la 
producción de imágenes propias— interactúan con quienes producen 
estos relatos, generando una gran diversidad de producciones. Dentro 
de un mismo formato como el audiovisual encontramos producciones 
que utilizan imágenes de la web con una predominancia del discurso 
médico de los mass media y redes sociales, como también producciones 
con imágenes propias que escapan a estos discursos de diversas formas. 
Los textos, las fotograf ías y dibujos difractan en múltiples lecturas de la 
experiencia de la pandemia. Encontramos relatos que responden y resis-
ten con humor, la angustia, y enojo, como también discursos más inti-
mistas que dan cuenta de las emociones de estudiantes y docentes. Una 
materialidad que a su vez da cuenta de la apropiación, resignificación 
y resistencia (Kipling y Hickey-Moody 2015; Grinberg y Langer 2013) 
de estos discursos que se rebelan, que critican las condiciones en que 
deben cumplir el ASPO. Es en “los pliegues, la yuxtaposición, la fragmen-
tación y las rupturas tanto como las continuidades y cristalizaciones” 
(Grinberg 2009, 85), que se abren las lecturas y los relatos de la escuela 
y la vida cotidiana en pandemia que realizan los estudiantes, con sus 
dificultades y sus críticas. 
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