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3. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Resumen del Proyecto: 
Espacios virtuales: movimientos sociales, estudios culturales y feminismo en el Sur global 

 
Ciertos acontecimientos en el Norte y el Sur global indican que estamos frente a nuevos problemas para 
elaborar proyectos democráticos igualitarios, plurales y cosmopolitas. El incremento de la pauperización y la 
precarización laboral, la emergencia de políticas conservadoras, la intensificación del racismo, y la extensión 
de la violencia contra las mujeres muestran un deterioro de la vida en común en distintas regiones y reclaman 
que pensemos nuestras investigaciones junto a los movimientos sociales que luchan por contrarrestar este 
deterioro. Desde este punto de vista, en este proyecto leemos la teoría feminista y analizamos cómo 
movimientos feministas construyen una democracia social en América Latina. Para ello aprendemos del 
Encuentro Nacional de Mujeres, el evento Ni Una Menos, y el Paro Nacional de Mujeres, “Si mi vida no 
importa, produzcan sin mi”, en Argentina. Nuestra hipótesis es que, al decir basta al feminicidio y a la 
violencia contra las mujeres, los colectivos de mujeres formulan una vida política, cultural y económica 
opuesta a los regímenes de dominación masculina, precarización laboral, colonialidad y racismo. No 
obstante, medios de comunicación predominantes cooptan tales eventos en pos de su espectáculo mercantil, 
neutralizando la crítica feminista. Nuestros objetivos son: a) examinar la teoría feminista latinoamericana en 
el contexto de los estudios culturales, subalternos y poscoloniales; b) discernir la lógica político-cultural, o 
biopolítica, que adquieren los acontecimientos mencionados a partir de su operación multi-situada en el 
espacio virtual, mediático, político y (en su caso) urbano de Buenos Aires. Nuestra estrategia metodológica 
en estudios culturales recurre al análisis textual, entrevistas, observación e investigación en red para explorar 
las prácticas político-culturales en torno al proyecto de “otro mundo/ otras vidas” formulado por los 
movimientos feministas. Este proyecto interconecta diversas líneas de investigación en ciencias sociales, a la 
vez que contribuye a los movimientos sociales por una democracia integral. 

 
3.2 Palabras clave: Sociedad en Red - Movimientos feministas – Medios de comunicación - Biopolítica 
3.3 Tipo de investigación: 
3.3.1 Básica: X 
3.3.2 Aplicada: 
3.3.3 Desarrollo Experimental: 
3.4 Área de conocimiento (código numérico y nombre): 5000 Sociología 
3.5 Disciplina de conocimiento (código numérico y nombre): 5099 Otras/ estudios culturales 
3.6 Campo de aplicación (código numérico y nombre): 
3.7 Estado actual del conocimiento: 
 
En las últimas décadas hubo un resurgir de la teoría crítica latinoamericana en el contexto de discusiones en 
el campo académico internacional sobre la división disciplinar del conocimiento y sobre la intersección entre 
la producción teórica y la práctica de construir espacios públicos en una sociedad democrática. Mientras en el 
Norte global las universidades institucionalizaron los estudios culturales, poscoloniales y de género (véase, 
por ejemplo, Grossberg 2010; Smith 2011), en América Latina investigadoras críticas realizaron un “giro 
cultural” destinado a enfatizar que la cultura como práctica de sentido está inextricablemente inserta en 
estructuras y relaciones de poder (Grimson y Bidaseca 2013; Lander 2000; Mato 2002). Estas relaciones son 
de clase, género, etnicidad, raza o nación, pero las investigadoras enfatizan observar sus entrecruzamientos 
objetivos y tramas simbólicas. En otras palabras, la teoría crítica latinoamericana elabora una mirada 
comprensiva sobre los procesos dominantes, residuales y emergentes en una formación social, para decirlo 
en términos de Raymond Williams (1977), a la vez que reflexiona sobre los presupuestos de poder que 
modulan nuestras discusiones teóricas e investigación empírica. 
 
La crítica feminista es fundamental en tal campo teórico-metodológico. El feminismo realizó una contribución 
central en los estudios de género al mostrar el carácter relacional de las feminidades y masculinidades y 
cómo estas formaciones son el producto de procesos de adscripción, identificación y conformación de 
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prácticas y roles que establecen relaciones de poder entre seres humanos (Butler 2007; Lamas 1986; De 
Lauretis 1989). La categoría género refiere así a prácticas y procesos histórico-culturales que establecen 
ciertas divisiones del trabajo, de los cuerpos, de la sexualidad, del espacio e incluso del tiempo entre los 
sexos. Más aún, autoras feministas prominentes como Judith Butler sostienen que incluso la categoría sexo 
refiere a procesos culturales, porque históricamente varían los criterios de clasificación con el cual diversos 
saberes clasifican a los seres humanos de acuerdo a nuestras características físicas. Así, el feminismo puso 
en cuestión el conjunto de tecnologías de género (De Lauretis 1989) y sistemas de sexo/género (Rubin 1975) 
que sostienen sistemas patriarcales y androcéntricos – cuando las formaciones sociales están constituidas 
en base al dominio, privilegio y punto de vista masculino (Bourdieu 2000) – en distintas regiones.  
 
Desde la crítica feminista ha sido crucial entonces distinguir entre las representaciones predominantes de 
una Mujer abstracta, establecidas desde puntos de vistas androcéntricos, y la situación histórica de mujeres 
reales. Las autoras pusieron en cuestión representaciones androcéntricas habituales de la mujer como mujer-
madre, guardiana del hogar, femme fatale, o custodia del honor masculino. A través de una lectura crítica de 
las teorías del lenguaje, el psicoanálisis y la teoría post-estructuralista, las críticas mostraron cómo diversos 
textos androcéntricos – sean discursos hablados, escritos o productos del cine y la televisión – elaboran 
representaciones cosificantes de Mujer que funcionan como lugar de la sexualidad masculina, objeto de 
deseo y signo de intercambio entre hombres. Por ejemplo, Luce Irigaray (2007), Hélène Cixoux (2001), Julia 
Kristeva (1980) y Teresa De Lauretis (1992/1984) releyeron textos de la cultura contemporánea poniendo en 
evidencia como su logo-centrismo interactúa con cierto falo-centrismo, proponiendo en contraposición otras 
formas de escrituras que descentren críticamente a las mujeres reales de las representaciones dominantes.  
 
Activistas, críticas y movimientos feministas sostuvieron así que toda vida personal es política, y en su 
politización de la vida privada impulsaron una transformación de los estados contemporáneos hacia 
democracias verdaderas. No obstante, sus protagonistas tienen algunas diferencias de enfoques y 
perspectivas. A grandes rasgos, el feminismo liberal concentra su discusión en la cuestión de la 
representación de las mujeres en un plano de igualdad con los hombres. Por ejemplo, Carole Pateman 
(1996) teorizó cómo el contrato político de la modernidad excluyó a las mujeres del mundo cívico y de la 
política, fundándose tal contrato en un contrato sexual por el cual los hombres limitaban a las mujeres a una 
vida doméstica. Este enfoque actualmente impulsa diversas perspectivas multiculturales que enfatizan la 
necesaria representación de las diferencias en todo orden estatal (Young 1996).  
 
Dicha política de la identidad, similar a lo argumentado por otros movimientos sociales, es valorada por otras 
autoras y movimientos dentro del feminismo. Pero la crítica del feminismo materialista (De Lauretis 1989; 
Hennessy 1997; Schild 2015; Spivak 2006) y del feminismo poscolonial (Bidaseca 2011; Segato 2013; 
Mohanty 2013) ha sido argumentar que toda liberación de mujeres reales requiere no solo discutir las 
estructuras de dominación masculina sino los sistemas de economía política que intersectan tales 
estructuras. Para los feminismos materialistas y poscoloniales la crítica feminista es también una crítica de 
economía política o, más precisamente, consideran que no podemos elaborar una crítica real sobre los 
sistemas de dominación político-económicos en las sociedades contemporáneas sin una crítica feminista. 
Las luchas de mujeres reales son así luchas en términos de género, clase, etnicidad y raza (De Lauretis 
1989; Bidaseca 2011; Segato 2013), no luchas aisladas en una política de la identidad de género. Esta 
perspectiva es impulsada por diversos colectivos de mujeres en América Latina (D’ Atri 2013). 
 
Para este proyecto la conexión entre el feminismo materialista y los estudios poscoloniales sobre el 
capitalismo multinacional es entonces fundamental. Como desarrollamos en otro proyecto (Castagno 2015), 
los estudios poscoloniales (Bartolovich y Lazarus 2004; Chibber 2013 – para una crítica; Spivak 2006; Spivak 
y Harasym 1990) analizan las prácticas y procesos culturales en el sistema económico-político internacional 
desde la segunda parte del siglo XX, con cierto énfasis en el momento actual, para decirlo en términos de 
Ankie Hoogvelt, de implosión capitalista global (Hoogvelt 2001). Estas investigaciones examinan la 
estructuración de relaciones entre los países del Norte, o centro capitalista, y los países del Sur. No obstante, 
las categorías de Norte y Sur, en los estudios poscoloniales y tal como las empleamos aquí, refieren a una 
relación social y no solo geográfica: existen relaciones de dominación y explotación también al interior de los 
países del Norte y del Sur que se agravan en la actual fase de globalización (Hoogvelt 2001). En otras 
palabras, la mayor interconexión de masas sociales y regiones en una escala global no significa una 
integración planetaria: los vínculos entre los centros de acumulación se acrecientan a la vez que este 
proceso incrementa la precariedad laboral y la marginalización social de amplias masas a través del planeta 
(Hoogvelt 2001; Castells 2000; Harvey 1990, 2015). Revisando la cuestión cultural en este proceso general, 
la crítica poscolonial (el después es en realidad un momento neo-colonial, Ribeiro 2003) indaga sobre los 
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mecanismos retóricos de construcción de hegemonía cultural y de prácticas de resistencia, denominadas 
‘subalternas’ en un sentido gramsciano (Latin American Subaltern Studies Group 1993; Beverley 2011; 
Gramsci 2000; Grimson y Bidaseca 2013; Rodríguez 2001) en términos transnacionales. 
 
En este contexto, es clave investigar qué representaciones culturales y teóricas, narrativas y 
repertorios/trayectorias de acción los movimientos sociales, medios de comunicación e intelectuales 
elaboramos sobre las coyunturas de los diversos países latinoamericanos en el contexto del capitalismo 
multinacional (Beverley 2011; Mendieta 2007). Por ejemplo, John Beverley (2011) discutió, en un enfoque 
denominado post-subalternista, cómo los movimientos sociales procuran transformar la sociedad junto al 
Estado. Mientras que los estudios subalternos (Beverley 2004; Guha y Spivak 2006; Latin American 
Subaltern Studies Group; Grimson 2013; Moreiras 2001; Rodríguez 2001) plantean construir espacios 
públicos para las voces silenciadas en las narrativas oficiales. Así, desde América Latina surgieron diversas 
perspectivas ‘decoloniales’ (Bidaseca 2013; 2016; Mignolo 2012; Lander 2000; Quijano 2000) con el objetivo 
de descolonizar las narrativas político-culturales elaboradas en América Latina en base a saberes 
construidos de manera etnocéntrica desde el Norte.  
 
Entonces es clave para nuestro proyecto aprender de autoras feministas en América Latina  que elaboran su 
crítica desde un punto de vista decolonial y desde estudios subalternos. Como sintetiza de manera magistral 
Karina Bidaseca,  “Es en esa intersección entre colonialismo, imperialismo y capitalismo global donde se 
juega la vida de las mujeres del tercer mundo” (Bidaseca 2013, 95). Entre otras críticas y activistas, Bidaseca 
expuso cómo el femicidio y la violencia contra mujeres están sedimentados en estructuras de dominación 
masculina a la vez que interconectados con las condiciones sociales de exclusión provocadas por procesos 
políticos-económicos estatales y transnacionales. Así, las críticas latinoamericanas realizan un aporte 
concreto a la discusión de los regímenes de biopolítica (Hardt y Negri 2000; Foucault 2016) imperantes en el 
orden inter-estatal global, los cuales en buena medida operan mediante las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Esta agenda de las autoras feministas interactúa con una bibliografía más 
amplia que da cuenta de los diversos movimientos feministas en Argentina y América Latina desde 
comienzos del siglo XX (Barrancos 2002; 2007; 2008; Bellucci 2014; Restrepo y Bustamante 2009; Lamas 
2006) y sobre los recientes movimientos (Programa Poscolonialidad, Pensamiento Fronterizo y 
Transfronterizo en los Estudios Feministas 2015).  
 
En resumen, en este proyecto de estudios culturales pensamos que es crucial que aprendamos de la crítica 
feminista en los estudios subalternos y los estudios poscoloniales a fin de construir espacios de conocimiento 
junto a los movimientos sociales. La crítica feminista es el eje de nuestro proyecto de pensar las relaciones 
entre movimientos sociales, tecnología y medios de comunicación. Al indagar sobre la biopolítica de los 
nuevos modos de movilización y expresión de demandas por movimientos feministas en los espacios 
públicos urbanos, en conexión a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y en el espacio 
de los medios de comunicación como campo de poder, nuestro proyecto complementa estudios recientes 
sobre los movimientos feministas y los acontecimientos Encuentro Nacional de Mujeres, Ni Una Menos, y 
Paro Nacional de Mujeres (Alma y Lorenzo 2010; Di Marco 2012; Masson 2007). Así, nuestro proyecto de 
estudios culturales interconecta diversas líneas de investigación desarrolladas en el Departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales: Medios de Comunicación y Herramientas Tecnológicas; Inclusión Social, 
Estrategias de Intervención y Género; Narrativas y Lenguajes Diversos; Sujetos Sociales, Poder Político y los 
Actuales Escenarios en Debate. A la vez que crea un equipo interdisciplinar con docentes-investigadoras, y 
alumno investigadora, de dicho Departamento, del Departamento de Derecho y Ciencia Política, del Instituto 
de Medios y de la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad de nuestra Universidad. 
 

3.8 Problemática a investigar: 
 
Para investigar las relaciones entre movimientos sociales, feminismo, tecnologías de la comunicación y 
estudios culturales en el contexto de las democracias contemporáneas, realizamos una investigación 
empírica sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, el evento Ni Una Menos y el Paro Nacional de Mujeres. 
Nuestras preguntas iniciales son: ¿cuáles son las líneas de interpretación cultural y política predominantes y 
emergentes en el Encuentro Nacional de Mujeres y en el evento Ni Una Menos? ¿Cómo diversos colectivos 
de mujeres organizan el acontecimiento público Ni Una Menos y el Paro Nacional de Mujeres mediante el uso 
de medios digitales? ¿Qué interpretaciones plantean sobre el femicidio y la violencia contra las mujeres? 
¿Cómo los medios de comunicación predominantes reportan tales eventos y acontecimientos? ¿Podemos 
encontrar relaciones entre estas interpretaciones y la de cuadros políticos claves en el campo del poder?  
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El problema de investigación que formulamos a través de tales preguntas consiste en discernir cómo los 
movimientos de mujeres buscan reformular el espacio público: tanto en el plano urbano como en la esfera de 
virtualidad real de Internet. Es decir, en los escenarios políticos urbanos centrales de ciudades claves en 
Argentina y en la esfera digital de la sociedad red (Diani 2000; Castells 1999, 2008; Scott y Street 2000). Más 
específicamente, el problema consiste en explicar cómo los medios de comunicación masivos (prensa 
impresa y online, televisión), en su intersección con discursos de funcionarios políticos, representa, amplifica, 
re-significa o neutraliza estas prácticas de lucha feminista (dado que una primera exploración encontramos 
que así se definen estos movimientos de mujeres), de acuerdo a las lógicas del campo mediático 
(Champagne 1998; Castells 2003).  
 
Por eso nuestra perspectiva teórico-metodológica está enfocada sobre la cuestión biopolítica en torno al 
Encuentro Nacional de Mujeres y los acontecimientos Ni Una Menos y Paro Nacional de Mujeres. Como 
explicaron Michel Foucault (2016), Michael Hardt y Antonio Negri (2000), entre otras autoras, la biopolítica 
refiere a la forma de producción de los cuerpos en las sociedades contemporáneas. Para Foucault (2016), 
estas formaciones pasan cada vez a funcionar menos en términos de una lógica disciplinaria y más en 
términos de biopolítica. Es decir, en las sociedades disciplinarias los sujetos pasábamos de un espacio de 
disciplina y producción a otro (la escuela, la fábrica, la cárcel, y demás, Foucault 2001), mientras que en la 
biopolítica el control corporativo y estatal se ejerce desde los cuerpos mismos, que a su vez circulan en un 
espacio aparentemente abierto, lo que Gilles Deleuze denominó sociedades de control (1992). La meta 
principal de la biopolítica es configurar y regular la vida. En palabras de Hardt y Negri, el biopoder “se refiere 
a una situación en la cual el objetivo del poder es la producción y reproducción de la misma vida” (Hardt y 
Negri 2000, 26). Estas nuevas formas de control están sustentadas en la expansión de las comunicaciones y 
las nuevas tecnologías digitales (Deleuze 1992; Hardt y Negri 2000) en un régimen de acumulación 
capitalista flexible (Harvey 1990). Pero si existe una biopolítica del poder estatal y de las corporaciones, 
también existe una lucha de movimientos sociales democráticos en términos de biopoder. En este sentido, 
nuestra investigación analiza cómo los movimientos feministas abren los espacios públicos con su lucha, 
crítica y demandas estatales contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres, a la vez que indaga sobre 
qué mediatizaciones los medios de comunicación masivos y las instancias gubernamentales realizan sobre 
tales acciones colectivas.  Así, nuestro proyecto de estudios culturales complementa los trabajos actuales 
sobre y desde los movimientos feministas, a la vez que, de manera dialéctica, refuerza una crítica feminista 
en los estudios culturales. Al interconectar diversas perspectivas (estudios culturales, de medios, de género, 
subalternos y feministas), nuestro proyecto contribuye a realizar investigaciones trans-disciplinarias en la 
Universidad sobre problemas sociales cruciales. Consideramos que nuestra investigación es factible al tomar 
tres eventos puntuales por año durante el período 2015-2017 y su mediatización. 
 
3.9 Objetivos: 
 

a) Estudiar la teoría feminista latinoamericana en el campo de los estudios culturales, subalternos y 
poscoloniales. 

b) Realizar una investigación empírica sobre los eventos y acontecimientos cívicos mencionados 
organizados por colectivos de mujeres, explorando los principales colectivos y ejes de discusión 
planteados por ellos, especialmente en su lucha en contra del feminicidio y la violencia contra las 
mujeres. 

c) Analizar cómo el Encuentro Nacional de Mujeres, el evento Ni Una Menos y – especialmente – el 
Paro Nacional de Mujeres ha articulado su discusión en el espacio público real y en el espacio de los 
medios digitales, o virtualidad real.  

d) Analizar cómo los principales medios de comunicación (prensa impresa y en Internet, televisión) han 
reportado y escenificado tales eventos cívicos. 

e) Discernir la lógica política-cultural, o biopolítica, que adquiere el acontecimiento Ni Una Menos y el 
Paro Nacional de Mujeres a partir de su operación multi-situada en el espacio virtual, mediático, 
político y urbano de Buenos Aires. 

f) Explorar otros movimientos sociales democráticos en términos de biopolítica que interconectan 
acciones en el espacio público real con prácticas en el campo de la virtualidad real. 

 
3.10 Marco teórico: 
 
Trabajos cruciales en la teoría contemporánea examinan las formas en las cuales corporaciones, estados y 
agentes sociales reorganizan los entramados de producción, circulación y consumo capitalistas de bienes y 
servicios de una manera más flexible que durante el llamado régimen de acumulación fordista. Si este 
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régimen se fundó en una continua extensión del empleo formal y el consumo, tanto en los países del Norte 
como del Sur, un régimen de acumulación flexible, como explicó Harvey (2008/1990), se caracteriza por la 
precarización en el empleo, el continuo desplazamiento de capitales en búsqueda de mayores ganancias a 
través de distintas ciudades y regiones, la especulación financiera y el acortamiento del tiempo de duración 
de las mercancías en pos de un consumo cada vez más instantáneo por medio de nuevas infraestructuras, 
medios y tecnologías digitales (Internet, teléfonos celulares, computadoras portátiles, tablets, televisión por 
demanda, televisión en tiempo real, prensa online, redes sociales digitales, y otras).  
 
Estas grandes transformaciones provocaron alteraciones claves en el estado, la dinámica política en las 
democracias del Norte y del Sur, las identidades políticas y las demandas de diversos colectivos y 
movimientos sociales (Borón 2004; Castells 1999; Hoogvelt 2001; Robinson 2008; Sader 2010; Therborn 
2014). El punto central de este proceso global, como han estudiado diversas autoras, es que distintos 
estados y gobiernos, muchas veces con ideologías y políticas distintas, no pueden contener el incremento en 
la desigualdad y la marginalidad social producto de las transformaciones en el empleo de masas de 
trabajadores, a la vez que procuran intensificar las relaciones capitalistas de producción y consumo en 
términos globales (Castells 2000; Harvey 2015; Hoogvelt 2001). El resultado de este proceso son sociedades 
cada vez más fragmentadas y desiguales en términos de clase, de región, etnicidad y género. 
 
En este contexto, masas de mujeres a través del planeta sufren estructuras y procesos de doble o triple 
dominación (Ancalao 2011; Anzaldúa 2012, 2015; Barrig 2002; Fraser 2009, 2013). Por ejemplo, una mujer 
migrante latinoamericana sin las calificaciones requeridas por las empresas en el mercado laboral del Norte 
sufre no solo una mayor precarización laboral que trabajadores nativos, sino una mayor explotación laboral y 
racismo que sus pares migrantes varones, a la vez que prácticas de dominación masculina. La bibliografía 
del feminismo busca entonces dar cuenta en términos sociológicos de la dominación masculina en sus 
intersecciones de clase, etnicidad y raza, y en sus distintas facetas de violencia contra las mujeres. Al 
respecto, críticas feministas demuestran que en diversas regiones necesitamos conceptualizar la violencia 
contra las mujeres como feminicidio, dado que la extensión de asesinatos de mujeres cometidos por hombres 
alcanza la dimensión de un genocidio (Bidaseca 2011; 2015; Programa Poscolonialidad, Pensamiento 
Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas 2015; Segato 2011, 2013). Estas preocupaciones por 
distinguir de manera teórica pero a la vez relacionar y entrecruzar la explicación de diversas formas de 
violencia (doméstica, contra la mujer, femicidio, feminicidio, institucional) resulta central en nuestro país. Es 
decir, en Argentina las luchas de colectivos y movimientos de mujeres son cada vez más visibles y 
escuchables en la esfera pública (Fernández Hasan 2011), frente al hecho de que, de acuerdo a las 
estadísticas oficiales, cada 30 horas es asesinada una mujer en Argentina por un hombre u hombres 
(http://niunamenos.com.ar/?page_id=6).  
 
Desde esta perspectiva crítica, nuestra investigación indaga cómo los colectivos de mujeres y movimientos 
feministas luchan en términos político-culturales en el espacio de la industria cultural. En este sentido, es 
importante para nuestra investigación la distinción de Manuel Castells (2003) entre los flujos del poder y el 
poder de los flujos. Castells encontró que lo que denominó sociedad red se caracteriza por un “modo de 
desarrollo informacional”, dado que la información es clave para toda producción, circulación y consumo de 
bienes y servicios, a la vez que para el mundo de la política y las demandas o luchas de distintos 
movimientos sociales (2000, 2003). En este sentido, el poder de los flujos de información es mayor que los 
flujos del poder (Castells 2003). Estos flujos son continuos y operan en tiempo real en un espacio de escala 
global que, sin suponer ciertamente la integración en ella de todo el planeta, está constituida, a grandes 
rasgos, por circuitos financieros, informacionales, nodos, terminales de transporte, y espacios de consumo 
(Castells 2000). 
 
Ahora bien, si los principales medios de comunicación, las empresas, los estados y las distintas políticas 
gubernamentales buscan controlar dicho espacio de flujo de mercancías, imágenes, sonidos, signos y 
personas, distintos movimientos sociales se sitúan en ellos para transformar las sociedades contemporáneas 
y sus estados. Por eso distintas autoras observan que existen movimientos sociales reactivos – por ejemplo 
fundados en el racismo y la xenofobia – y movimientos sociales proactivos, como el movimiento feminista, 
ecologista, o de trabajadores precarizados (Castells 1999). Como distintas investigadoras han estudiado, 
estos movimientos operan tanto en el plano urbano como en el contexto espacial de lo que Castells 
denominó virtualidad real (2003; Edwards 2011). Así, los movimientos sociales emplean tecnologías digitales 
para crear comunidades en línea a través de las redes sociales digitales a fin de sostener y circular un mundo 
de significados en común, establecer redes descentralizadas de movimientos sin una estructura jerárquica y 
fija, coordinar y realizar eventos (manifestaciones, protestas, bloqueos, paros) en múltiples sitios en tiempo 
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real, o modificar el repertorio de las acciones colectivas callejeras para evitar el control policial. Los 
movimientos sociales utilizan medios digitales para amplificar protestas y demandas espectaculares en el 
espacio público (marchas espontáneas, bloqueos, escraches, tomas), logrando así producir noticias de 
impacto en los medios, realizar eventos en secuencia, y combinar eventos de larga duración (tomas, 
ocupaciones) con eventos de escala más pequeña y breves (Diani 2000; Castells 2008; Edwards 2011; 
Tomlinson 2000; Scott y Street 2000). 
 
Por otro lado, los medios de comunicación predominantes utilizan también las nuevas tecnologías digitales a 
la vez que responden a la ciudadanía con su representación de las acciones colectivas de los movimientos 
sociales y masas críticas. Como explicó Patrick Champagne, el campo periodístico no se limita a registrar 
diversos acontecimientos sociales sino que “los somete a un verdadero trabajo de construcción que depende 
en muy amplia medida de los intereses propios de ese sector de actividad” (Champagne 1998, 51). Los 
medios de comunicación elaboran diversas representaciones sociales – de acuerdo a las luchas simbólicas 
específicas en el campo mediático como espacio de fuerzas y relaciones, que a su vez tienen efectos reales 
(Bourdieu 2005; Champagne 1998; Hall 2011/1981; Sturken y Cartwright 2009; Thompson 2003). En 
palabras de Champagne, los medios “producen efectos de realidad al fabricar una visión mediática de aquélla 
que contribuye a crear la realidad que pretende describir” (Champagne 1998, 60). De acuerdo a la teoría 
crítica sobre los medios de comunicación y la industria cultural, tal lógica de mediatización, al producir 
mercancías simbólicas estandarizadas y a su vez flexibles para el consumo masivo de distracciones, enfatiza 
representar la espectacularidad de acontecimientos sociales por sobre sus condiciones sociales, las figuras o 
casos individuales por sobre el carácter colectivo de un acontecimiento, y el escándalo por sobre la 
explicación de los problemas sociales (Castells 1999). En otras palabras, el punto crucial de esta 
investigación es discernir como los movimientos feministas operan en un campo de comunicación político-
cultural que está encuadrado (Castells 1999) en la lógica mediática descripta. 
 
3.11 Hipótesis: 
 
Nuestra hipótesis es que al exclamar basta al feminicidio y la violencia contra las mujeres los colectivos de 
mujeres formulan una vida política, cultural y económica opuesta a los procesos imperantes de dominación 
masculina, sexismo, precarización laboral, desprecio y racismo. Al mismo tiempo, los medios de 
comunicación predominantes, al reportar tales eventos y acciones colectivas de protesta como espectáculo 
de consumo, re-significan y neutralizan los aspectos estructurales de esta crítica feminista de movimientos de 
mujeres. Estos movimientos igualmente logran abrir y expandir el espacio público en parte a través de su uso 
de medios y tecnologías digitales. 

 
3.12 Metodología:  
 
En esta investigación empleamos un enfoque que Javier Auyero (2007) denominó “cubista”. Es decir, 
queremos indagar las dimensiones múltiples del y en torno al Encuentro Nacional de Mujeres, el evento Ni 
Una Menos, y el Paro Nacional de Mujeres, con énfasis en este último. Si bien críticas y activistas 
describieron, analizaron y explicaron tales acontecimientos, lo que encontramos ausente es un análisis 
acerca de cómo los medios de comunicación reportan y escenifican tales acontecimientos, y cómo las 
activistas y movimientos feministas responden a tales representaciones que también construyen los 
acontecimientos. Nuestros ejes principales de análisis entonces son, a) examinar las líneas centrales de 
lucha de los movimientos feministas en contra del feminicidio y la violencia contra las mujeres, pero 
observando cómo los movimientos interconectan dicha lucha con otras demandas; b) discernir la lógica 
política-cultural que adquiere el acontecimiento Ni Una Menos y el Paro Nacional de Mujeres a partir de su 
operación multi-situada en el espacio virtual, mediático y de la ciudad de Buenos Aires. 
 
Por eso, nuestra estrategia metodológica indaga sobre la multi-dimensional mediática como un escenario de 
disputa biopolítica. Esta aproximación requiere de una metodología móvil, destinada a investigar las redes de 
producción, circulación y recepción de los eventos mencionados. Los cinco componentes de esta red político-
cultural son los movimientos de mujeres, los eventos mencionados, los trabajos de críticas feministas sobre 
los mismos, la producción de representaciones sobre los acontecimientos realizada por los medios de 
comunicación predominantes, y los discursos de funcionarios políticos nacionales sobre los eventos. 
 
Para realizar nuestro análisis sobre la dinámica mediática de los acontecimientos tomamos el Encuentro 
Nacional de Mujeres desde el año 2015; los eventos Ni Una Menos de los años 2015, 2016 y, 
probablemente, 2017 y 2018 en la ciudad de Buenos Aires; y el Paro Nacional de mujeres del 19 de octubre 
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del 2016 en la misma ciudad, el cual probablemente vuelva a ser realizado. De los movimientos feministas 
que contribuyen a producir los eventos en una primera exploración tomamos al colectivo de comunicadoras y 
activistas que impulsó Ni Una Menos, el colectivo Pan y Rosas, La Casa del Encuentro, la Sección de 
Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Plenario de Trabajadoras. Mientras que en el 
campo de los medios de comunicación analizamos las representaciones de la siguiente prensa impresa y en 
Internet de mayor circulación en el contexto Argentino: La Nación, Clarín, Perfil, y Página/12. Nos interesa 
examinar no solo los archivos digitales e impresos de dichos medios, sino los espacios virtuales que 
elaboran: páginas en redes sociales, redes de micro-blogging, y blogs.  
 
De realizarse los eventos Ni Una Menos y Paro Nacional de Mujeres durante el período de esta investigación 
también pensamos analizar los casos de los reportes elaborados por las principales cadenas de noticias (TN, 
C5N), a la vez que explorar la circulación transnacional del acontecimiento en medios de comunicación 
transnacionales (CNN), o de otros países latinoamericanos (El Universal, El Sol de México; La Tercera, El 
Mercurio, de Chile; el País, La República de Uruguay) en donde Ni Una Menos también ha tenido lugar a 
partir de su emergencia en Argentina. Con ello pretendemos dar cuenta de la relevancia transnacional que ha 
adquirido en el Sur global los acontecimientos cívicos impulsados por movimientos feministas en/desde 
Argentina. 
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3.14 Programación de actividades (Gantt) 
 
Etapa 1 
1.1. Relevamiento bibliográfico en el contexto latinoamericano e internacional sobre las discusiones actuales 
de la teoría feminista y sobre los movimientos feministas. 
1.2. Relevamiento bibliográfico en el contexto latinoamericano e internacional sobre las relaciones entre 
movimientos sociales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
1.3. Reuniones periódicas y formación del equipo de investigación en estos temas. 
Etapa 2:  
2.1. Producción de artículo sobre perspectivas teóricas en el feminismo latinoamericano. 
2.2. Discusión de líneas de investigación para cada integrante del equipo de investigación. 
Etapa 3: 
3.1. Registro de material de análisis 
Etapa 4: 
4.1. Análisis de los datos obtenidos. 
Etapa 5: 
5.1. Producción de trabajos académicos para congresos. 
5.3. Organización de un Coloquio periódico sobre movimientos sociales y tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
5.3. Informe de investigación 
Etapa 6: 
6.1. Producción de al menos un artículo en castellano sobre el problema central de la investigación. 
6.2. Producción de un artículo en inglés sobre el problema central de la investigación. 
Etapa 7: 
7.1. Exploración de otros casos de movimientos sociales proactivos en el campo de la política informacional y 
en el contexto de la sociedad red en Latinoamérica. 
Etapa 8: 
8.1. Producción de trabajos académicos para congresos. 
8.2. Organización de un Coloquio periódico sobre movimientos sociales y tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
8.3. Informe de investigación 
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3.15 Resultados en cuanto a la producción de conocimiento: 

 
Con la realización de este proyecto esperamos que nuestra interconexión entre teoría feminista y estudios 
culturales de los medios de comunicación contribuya a realizar aportes a la crítica feminista y al pensamiento 
crítico latinoamericano sobre la biopolítica de los medios de comunicación en la actual coyuntura regional y 
global. 

 
3.16 Resultados en cuanto a la formación de recursos humanos: 
 
Pensamos este proyecto a fin de constituir un grupo de investigación sobre movimientos sociales, biopolítica 
y medios digitales, con énfasis en movimientos feministas y en el campo de los estudios culturales. El 
proyecto constituye una primera fase hacia la presentación de proyectos sobre la temática en el ámbito del 
Ministerio de Educación y con otras instituciones. La formación de recursos humanos está centrada en 
contribuir a la formación en investigación de jóvenes docentes de la Universidad en fase de estudios de 
posgrado, y en un estudiante con potencial para la investigación en estudios culturales y perspectivas trans-
disciplinarias. Nuestro objetivo es que la estudiante desarrolle tanto sus capacidades de lectura crítica de la 
bibliografía nacional e internacional en español e inglés, como sus intereses individuales de investigación y 
de presentación a becas de formación en investigación en el marco del proyecto. Este proyecto se conecta 
con nuestro principal proyecto de investigación sobre Latinoamericanismos y producción teórica (CyTMA2, 
2015-2016) destinado a consolidar perspectivas de estudios culturales entre los Departamentos de 
Humanidades y Ciencias Sociales, y Derecho y Ciencia Política. 

 
3.17 Resultados en cuanto a la difusión de resultados:  
 
a) Esperamos difundir los resultados en al menos tres congresos de ciencias sociales y comunicación 
durante 2017 y 2018. 
b) Esperamos la presentación conjunta de la estudiantes de un aspecto de la investigación en al menos dos 
congresos. 
c) Pretendemos la publicación de al menos tres artículos durante el período de la investigación: un artículo 
sobre el campo general de discusión sobre teoría feminista a publicar en principio en el ámbito de UNLaM y 
que sirva de aporte a la docencia; un artículo sobre la investigación en cuestión de análisis a publicar en el 
ámbito latinoamericano; un artículo en inglés sobre las conclusiones de la investigación a publicar en el 
contexto internacional. 

Actividades / 
Responsables 

1er Año 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

 
Etapa 1 

x x x x x x       

 
Etapa 2 

  x x x x       

 
Etapa 3 

   x x x x x x x   

Etapa 4 
 

     x x x x x   

Etapa 5.1 
Etapa 5.2 
Etapa 5.3 
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x 

  x   
x 

 
 
 

 
 
x 
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Responsables 

2do Año 
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12 

Etapa 4 x x x x   x    x x 

Etapa 6.1  
Etapa 6.2 

   x x 
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x 

   

Etapa 7  x     x      
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Etapa 8.3 

    x 
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  x   
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c) Pensamos al proyecto como una primera fase con vista a la escritura y publicación de un libro compilado 
por el Director sobre biopolítica, movimientos sociales y medios de comunicación. 
d) Organización de un Coloquio periódico sobre estudios de género e industria cultural. 

 
3.18 Resultados en cuanto a transferencia hacia las actividades de docencia y extensión: 
 
Buscamos que el proyecto contribuya a aportar materiales teóricos de estudio y casos de análisis en las 
materias que enseñamos de Cultura Popular e Industria de la Cultura, Seminario Tópicos de Avanzada, 
Taller de Integración y Teoría Política Contemporánea en las currículas de la licenciatura en Comunicación 
Social y en la Licenciatura en Ciencia Política. Al mismo tiempo, contribuimos a la Agencia de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, y al Instituto de Medios de nuestra Universidad en la cual un docente y la estudiante 
trabajan. Al pensar los medios de comunicación y la cultura desde la política, y vice-versa, pretendemos 
contribuir a consolidar tanto perspectivas inter-disciplinarias y trans-disciplinarias en la Universidad como el 
campo de los estudios de género. A su vez, nos interesa que estos de estudios sirvan para pensar los 
problemas sociales en América Latina con una perspectiva global 

 
3.19 Resultados en cuanto a la transferencia de resultados a organismos externos a la UNLaM: 
No se prevén en una primera etapa. 
 
3.20 Vinculación del proyecto con otros grupos de investigación del país y del extranjero:  
 
 

4. PRESUPUESTO SOLICITADO 
 

4.1 ORÍGENES DE LOS FONDOS SOLICITADOS Monto solicitado  

4.1.1 Recursos propios (UNLaM) 10.376$ 

4.1.2  Provenientes del CONICET 0,00$ 

4.1.3 Provenientes de la ANPCyT (FONCYT, FONTAR, y otros)  0,00$ 

4.1.4 Provenientes de otros Organismos Nacionales y Provinciales 0,00$ 

4.1.5 Provenientes de Organismos Internacionales 0,00$ 

4.1.6 Provenientes de otras Universidades Públicas o Privadas 0,00$ 

4.1.7 Provenientes de Empresas 0,00$ 

4.1.8 Provenientes de Entidades sin fines de lucro  0,00$ 

4.1.9 Provenientes de fuentes del exterior 0,00$ 

4.1.10 Otras fuentes (consignar) 0,00$ 

Total de fondos solicitados 10.376$ 

4.2 ASIGNACIÓN DE FONDOS POR RUBRO 
 

Monto solicitado 

a) Bienes de consumo:  0,00$ 

a.1)  0,00$ 

Subtotal rubro Bienes de consumo 0,00$ 

b) Equipamiento: 0,00$ 

b.1)  0,00$ 

Subtotal rubro Equipamiento 0,00$ 

c) Servicios de Terceros: 0,00$ 

c.1)  0,00$ 

Subtotal rubro Servicios de Terceros  0,00$ 

d) Participación en Eventos científicos: 1500,00$ 

d.1)  5 Presentaciones en Congresos 1500,00$ 
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Subtotal rubro Participación en Eventos Científicos 0,00$ 

e) Trabajo de campo: 2876,00$ 

e.1) Pasaje aéreo Bs. As./ Resistencia 2876,00$ 

Subtotal rubro Trabajo de campo 0,00$ 

f) Bibliografía: 6000,00$ 

f.1) Se estiman 20 libros 6000,00$ 

Subtotal rubro Bibliografía 0,00$ 

g) Licencias: 0,00$ 

g.1)  

Subtotal rubro Licencias 0,00$ 

h) Gastos administrativos de cuenta bancaria: 0,00$ 

h.1 ) 0,00$ 

Subtotal rubro Gastos administrativos de cuenta bancaria  0,00$ 

Total presupuestado 0,00$ 

 
 
Detalle del presupuesto: 
 
d.1) Descripción: Esperamos adquirir unos 20 libros, aunque esta cantidad puede variar dado que el precio de 
libros originalmente publicados en inglés y luego traducidos y publicados en castellano tiende a incrementarse 
paulatinamente dada la devaluación de la moneda argentina. 
Justificación: La asistencia a congresos es importante para la difusión de la investigación, la consolidación del 
equipo de investigación y la capacitación de estudiantes. 
Fuente de procedencia del precio testigo:  http://www.redcom2016.com.ar/inscripcion-on-line/ 
 
e.1) Descripción: Se prevé la asistencia al Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia (Chaco), con lo cual 
se incluye un pasaje en avión a dicha ciudad. Como es probable que esta tarifa y pasajes se agoten antes de 
la aprobación del proyecto, eventualmente se destinará dicho monto (2876 pesos) a la compra de libros. 
Justificación: La asistencia al Encuentro Nacional de Mujeres es importante para la realización de entrevistas y 
observación de campo sobre la dinámica del evento. 
Fuente de procedencia del precio testigo: 
https://vuelos.aerolineas.com.ar/SSW2010/ARAR/webqtrip.html?execution=e1s1 
 
f.1) Descripción: Esperamos adquirir unos 20 libros, aunque esta cantidad puede variar dado que el precio de 
libros originalmente publicados en inglés y luego traducidos y publicados en castellano tiende a incrementarse 
paulatinamente dada la devaluación de la moneda argentina. 
Justificación: La bibliografía es imprescindible para el proyecto, pero a su vez contribuye a incrementar el 
acervo bibliográfico de la Universidad en los temas de estudios de género, teoría feminista, estudios de medios 
de comunicación, teoría cultural y teoría política. 
Fuente de procedencia de precio testigo: 
 
http://www.cuspide.com/9789501294552/El+Genero+En+Disputa/ 
 
http://www.cuspide.com/9789871256709/Perturbando+El+Texto+Colonial/ 
 
http://www.cuspide.com/9789500729673/Mujeres++Entre+La+Casa+Y+La+Plaza/ 

 
 

5. NOTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR E INTEGRANTES DEL EQUIPO 
 

Quienes suscriben Castagno, Pablo Andrés Nº de DNI 22647616; Galzerano, Florencia Agostina Nº 

de DNI 30135063;  Montes Bermúdez, Paula Nº de DNI 32691067 y Vespasiano, Carolina Nº de DNI 

http://www.redcom2016.com.ar/inscripcion-on-line/
http://www.cuspide.com/9789501294552/El+Genero+En+Disputa/
http://www.cuspide.com/9789871256709/Perturbando+El+Texto+Colonial/
http://www.cuspide.com/9789500729673/Mujeres++Entre+La+Casa+Y+La+Plaza/
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37608419, manifiestan conocer los derechos y obligaciones que emanan del Reglamento para la 

Administración de Fondos y Rendición de Cuentas de los Subsidios de Investigación del Programa 

CyTMA2, así como de toda normativa vigente referida a este programa de investigación, y se 

comprometen a su debido cumplimento. Asimismo, manifiestan conceder los derechos de 

propiedad intelectual a la Universidad Nacional de La Matanza en cuanto a todo aquello que 

corresponda al conocimiento producido en el marco del presente proyecto, sus posibilidades de 

transferencia y capacidad de registrarlo en los ámbitos correspondientes. Asimismo, toman 

conocimiento que todo equipamiento, bibliografía, bienes de uso y de capital adquiridos a través del 

presupuesto que se asigne el proyecto una vez acreditado, es patrimonio de la Universidad 

Nacional de la Matanza, y deberá ser reintegrado a la Unidad Académica en la que se acreditó el 

proyecto u a otro destino que la autoridad competente designe una vez finalizado el proyecto.-------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información que consta en este protocolo de presentación de proyecto de investigación tiene el 
carácter de declaración jurada. Autorizo su verificación cuando la Universidad Nacional de La 
Matanza a través de sus órganos correspondientes lo considere pertinente. 
 
 
 

………………………………………… 
Firma del Director del Proyecto 

 
Pablo Andrés Castagno……. 

Aclaración de firma 
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Firma del Co-Director del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
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Aclaración de firma 
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Lugar y fecha:…San Justo, 15 de Noviembre del 2016 
 
 

………………………………………… 
Firma del Director del Proyecto 

 
…Pablo Andrés Castagno.. 

Aclaración de firma 
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CUIL Nº 


