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IMAGINACIÓN  
O BARBARIE 

BOLETÍN DE OPINIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN 
EN IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES (RIIR) 

 “Bajo la Constitución de 1980 se define el rol del Estado como 
subsidiario y se prioriza como eje del desarrollo el ejercicio de la 
libertad y el consiguiente emprendimiento de las personas. El Estado 
deja de asumir un rol paternalista y entrega la responsabilidad de 

proveerse la satisfacción de las necesidades a las propias personas y 
a su capacidad de esfuerzo, trabajo y superación (...) Ahora las 
personas han ido progresivamente entendiendo y asumiendo que la 
satisfacción de las necesidades de salud, educación, trabajo, 

seguridad social, desarrollo económico etc., son asuntos que dependen 
prioritariamente de ellas mismas y que ya no estará siempre el Estado 

para proveérselas. Es indudable que ese camino ha sido duro para 
algunos, pero en definitiva ha generado una profunda transformación 

sociocultural, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que 
entienden que deben ser capaces por sí mismos de configurar sus 
propias existencias, prescindiendo en buena medida del Estado” 

(Van de Wyngard, 2013). 
 

“La política es el arte de Engañar” 

(Nicolás Maquiavelo, 1531)  

“La creciente frustración por la falta de oportunidades y por los altos 
niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, se expresa en malestar, 
pérdida de confianza en el sistema político, acciones radicalizadas y 
crisis de gobernabilidad, hechos que ponen en riesgo la propia estabilidad 
del régimen democrático”  

(Informe de Desarrollo Humano, 2004) 
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A nuestros lectores… 
América Latina se encuentra en llamas: malestar social, 

movilizaciones, movimientos y estallidos sociales configuran 
un complejo escenario sociopolítico en distintos países de la 
región. La crónica situación de pobreza y desigualdad, el 
fracaso de políticas neoliberales, el déficit de las 
instituciones para incluir a las mayorías en las decisiones 
políticas, los reiterados casos de corrupción de autoridades, 
los abusos por parte de las clases dirigentes, entre muchos 
otros factores, han contribuido sistemáticamente a la 
activación de un “volcán social” que parecía extinguido luego 
de “exitosas” transiciones a la democracia en el continente. 
Diversos informes internacionales como Latinobarómetro, PNUD, 
LAPOP, entre otros, daban cuenta de cómo la democracia se 
caía a pedazos en la región, sin que ello implicara algún 
impacto o cambio de rumbo en quienes llevan por largo tiempo 
tomando las decisiones que involucran a grandes masas de 
ciudadanos. 

Esta distribución del poder puede estar cambiando y las 
ciudadanías y pueblos latinoamericanos parecen estar 
despertando de un prolongado letargo. Los motivos de estas 
irrupciones todavía son materia de análisis y reflexión, por 
lo que se requiere con gran necesidad del involucramiento del 
mundo intelectual en la preocupación sobre esta coyuntura que 
aún tiene un resultado incierto. 

Inauguramos la sección gráfica con una fotografía en la 
portada, cedida por Felipe PoGa y una nueva sección, Pictópos 
Koinós, en la que incluimos una fotografía de David Manuel 
Robles. 

Agradecemos a nuestros colaboradores por su participación 
en este número y esperamos que sea una buena fuente de 
lectura para todos. 

Equipo editorial Imaginación o barbarie. 
columnasopinionriir@gmail.com 

  ÍNDICE 
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Creatividad sin moldes: Emergencias 
inesperadas desde la vulnerabilidad 

colectiva 

Laura Moya, Maribel Casas, Cristina Monge, David 
Pac, Juan Miguel Báez, Jaime Minguijón, Iván López, 

Diego Gastón y José Angel Bergua* 

(Universidad de Zaragoza) 

Nuestro grupo de investigación propone una perspectiva acerca 

de la acción colectiva que realza una doble cualidad de los 

movimientos sociales: creatividad y vulnerabilidad. Como 

caras de una misma moneda, estas dos cualidades se conciben 

como inseparables, necesarias aunque diferentes. La 

vulnerabilidad entendida como experiencias de contingencia, 

fruto de la desigualdad, fragmentación, aislamiento y 

procesos de precarización en todas las esferas. La 

creatividad entendida como la producción -de forma 

desapercibida, inapropiada, o inesperada-, de saberes y 

prácticas que rompen con moldes establecidos. Entre 

creatividad y vulnerabilidad hay una relación que se escapa a 

conclusiones rápidas, pues son, a la vez, causa y efecto en 

un continuo que se retroalimenta en contextos históricos 

determinados. Nuestras referencias parten de contextos 

contemporáneos donde se experiencia y experimenta con 

diferentes grados y aspectos de la precariedad existencial.  

Para argumentar nuestra perspectiva, que reconoce en los 
movimientos agentes de producción creativa bajo experiencias 

distintas de vulnerabilidad, nos remitimos a cuatro escuelas 

de pensamiento fundadas por autores como De Certeau, Butler, 

Polanyi, y Maturana-Varela. Bajo esta mirada 

trans/disciplinar, nos centramos en 1) el estudio de lo 

cotidiano como materia prima de lo político; 2) las 

interpretaciones feministas de la precariedad donde se 
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identifica la vulnerabilidad como un posible lugar del 

resurgimiento personal y político; 3) las afirmaciones de 

economistas heterodoxos sobre las grandes transformaciones 

que tuvieron lugar durante el siglo XX, donde los movimientos 

sociales contribuyeron tanto a su causa como a sus 

consecuencias; y finalmente, 4) la teoría biofísica de la 

complejidad donde la vida, individual y colectiva, se concibe 

como fruto de procesos de emergencia y auto-reproducción. 

Nuestros ejemplos apuntan a esta compleja relación entre 

creatividad y vulnerabilidad desarrollada en diferentes 

expresiones de acción colectiva: 

- Iniciativas políticas con espíritus  

- Movimiento Indignado en gobiernos municipales 

- Redes de monedas locales 

- Movimientos de diversidad funcional y sus expresiones 

artísticas 

Pilares teóricos 
 La vida cotidiana como materia prima de la creación 
política 

Michel De Certeau, si bien reconoce que la política 

institucional atraviesa capilarmente la vida cotidiana a base 

de prescripciones y proscripciones, presta más atención a la 

creación de resistencias. En general, dada una interdicción 

que crea un campo de conductas conversas que obedecen (dicen 

sí) y desobedecen (dicen no), la vida cotidiana de las gentes 

(re)crea dos campos más. Uno de respuestas perversas que 

enredan (si y no) de un modo paródico e irónico la 

interdicción volviéndola inútil. Y otro de respuestas 

subversivas (ni si ni no) que dejan de lado el mandato, hacen 

otras cosas y, en consecuencia, cesan de aceptar o enredar lo 

escrito por otros para pasar directamente a escribir. Otro 

modo de actuar en la vida cotidiana consiste en la 

apropiación de lo ya dado y a menudo impuesto otorgándole 
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otra finalidad, inoculando otros sentidos, etc. Igualmente 

forma parte de la creatividad de la vida cotidiana el uso de 

la astucia, el engaño y la artimaña (es la metis de los 

griegos, representada por Aquiles, Prometeo, etc.) para 

salvar los problemas y que se diferencia del logos en que 

tiene un carácter local (no universal), táctico (no 

estratégico) y se da en un momento propicio o kairós. En 

cuarto lugar, el contexto en el que la vida cotidiana de las 

gentes despliega su máximo esplendor es el juego y la fiesta, 

pues los participantes toman el control de sus más blandas 

reglas o las inventan, engrandecen la horizontalidad y 

lubrican la sociabilidad con abundante placer. Finalmente, la 

vida cotidiana de las gentes, ante las muy abundantes 

situaciones en la que algo es necesario pero imposible, 

suelen salir de ellas aparcando los códigos usuales y dando 

saltos imaginarios. Gran parte de la creatividad de los 

movimientos sociales tiene que ver con la transpiración de 

estos y otros repertorios de acciones, todo ellos 

interrelacionados. 

 Vulnerabilidad en la utopía del mercado auto-regulado 

Polanyi nos advirtió de las consecuencias humanas y 

ambientales del mercado instituido como auto-regulado, con el 

objetivo de desarraigar la esfera económica de los demás 

ámbitos. Hasta la llegada del capitalismo, la economía sólo 

constituía una parte del entramado social. Sin embargo, la 

utópica idea de un mercado autorregulado (donde las 

decisiones sobre producción y distribución vienen 

determinadas exclusivamente por los precios de mercado), 

implica que la economía se desgaja del resto de relaciones 

sociales con la intención de someterlas a su propia lógica. 

En otras palabras, la esfera económica y la política deberían 

funcionar por separado. La nueva ideología creía que todos 

los problemas humanos se resolverían con una oferta ilimitada 

de bienes materiales. Pero esto es una falacia; por un lado, 

porque los recursos que contiene nuestro planeta son finitos; 
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por otro lado, porque la principal motivación de todo ser 

humano es salvaguardar su posición, derechos y activos 

sociales, no la búsqueda de la ganancia y el beneficio. En 

realidad, la actividad económica humana se ha regido por los 

principios de reciprocidad, de redistribución y de 

administración doméstica. Esta última consiste en producir 

para uso propio (los griegos lo llamaban oikonomia, origen de 

la palabra economía), pero que no tiene nada que ver con el 

lucro o la acumulación de riqueza. 

Polanyi distingue entre mercancías reales, las producidas 

para vender en un mercado, y las ficticias: el trabajo, la 

tierra y el dinero. El empeño de la economía liberal de crear 

un mercado para las tres últimas muestra la medida de su 

carácter utópico, entre otras cosas, porque ni los seres 

humanos, ni la naturaleza, ni el dinero han sido creados para 

venderse en un mercado. Sin embargo, un sistema de mercados 

autorregulados, propiamente dicho, no ha existido nunca. Los 

intentos de su construcción por parte de los ideólogos 

liberales, fueron inmediatamente contestados por amplias 

capas de las poblaciones afectadas que culminaron en una 

serie de intervenciones (básicamente, aranceles y legislación 

laboral y social), que dificultaban seriamente el 

funcionamiento del sistema. Durante el siglo XX, la lucha 

entre los ataques a la sociedad (economía liberal) y los 

defensores de la misma (una gran mayoría de la población) fue 

ganada parcialmente por estos últimos, aunque con importantes 

sacrificios humanos, medioambientales y productivos. 

El contexto político, económico y social, descrito por 

Polanyi en su libro La Gran Transformación, tiene muchas 

similitudes con el que vivimos en la actualidad, a partir de 

la caída del Muro. Las tesis neoliberales constituyen, de 

nuevo, una confianza absoluta (casi fanática) en el buen 

funcionamiento de los mercados sin regulación, ideas que se 

vieron reforzadas por la desaparición del antiguo bloque 

soviético. Desde esta perspectiva, los movimientos sociales 
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no cesan en su actividad creativa, en diversos aspectos de la 

vida humana, para lidiar con los diferentes efectos de un 

mercado nominalmente auto-regulado, sobre todo lidiando con 

el incremento de las desigualdades, así como la precarización 

de las condiciones laborales y vitales.  

 La precariedad como posible lugar de resurgimiento 

personal y político 

Las feministas coinciden en la diagnosis de que el mercado 
no-regulado del modelo neoliberal produce un supeditar la 

vida al beneficio, llevando a generalizar la precariedad como 

“una condición inducida” que afecta a todos en diferentes 

grados. Judith Butler y Precarias a la Deriva ofrecen una 

interpretación potente de la vulnerabilidad a través del 

concepto feminista de la precariedad. Además del deterioro de 

condiciones laborales y pérdida de derechos obtenidos 

históricamente, la lectura feminista de la precariedad 

enfatiza la vulnerabilidad como una condición inducida 

políticamente a través de un proceso socio-económico que 

abarca a múltiples esferas de la vida y que generaliza 

condiciones de incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad en 

diferentes grados. En este proceso de exacerbación de la 

fragilidad de la vida, ciertas feministas identifican 

posibilidades de transformación individual y colectiva. Ante 

la desesperación que surge en diferentes escenarios de 

vulnerabilidad, surgen estrategias de lidiar con problemas 

inminentes para la supervivencia. Este desesperar por querer 

sobrevivir puede ser motor de agencia individual y colectiva, 

donde surgen oportunidades de activar mecanismos de 

comunicación y coordinación entre experiencias fragmentadas y 

aisladas. Estudios antropológicos han identificado prácticas 

ambivalentes en experiencias de precariedad, como los 

procesos de re-subjetivación orientados a superar estados de 

ánimo apáticos y depresivos para emprender iniciativas tanto 

a nivel individual como colectivo. Autoras como Judith 

Butler, Isabel Lorey, Maria Puig de la Casa y Precarias a la 
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Deriva han identificado la precariedad existencial como 

piedra angular para entender y activar las prácticas 

políticas contemporáneas.  

 Lógicas de autonomía en la creatividad colectiva 

Para entender procesos creativos colectivos en contextos de 
vulnerabilidad diferenciada, nuestro concepto de creatividad 

se fundamenta en teorías de la complejidad. Concretamente, 

para identificar experiencias creativas en el surgimiento y 

mantenimiento de la acción colectiva seguimos las 

investigaciones sobre la auto-organización introducidas por 

los biólogos Varela y Maturana. El concepto principal que 

trabajan es la autopoiesis, en un intento de explicar los 

mecanismos internos de lo vivo, desde el nivel celular a lo 

social. Frente a las anteriores explicaciones biológicas 

dependientes de conceptos ‘neutros’ generados por un 

observador externo (funciones, inputs/outputs, entorno), 

ellos intentan explicar la vida desde dentro, interesados en 

entender su autonomía. Concluyen que los sistemas vivos son 

unidades auto-producidas y auto-contenidas cuya única 

referencia es a sí mismas. Esto es así porque la cognición es 

una operación fundamental de todos los seres vivos, no basada 

en representaciones del mundo, sino en la acción efectiva de 

un ser vivo en los ámbitos en los que existe. El carácter 

esencial de lo vivo es tener una organización autónoma que 

permita esa efectividad operativa, dicha organización se 

denomina autopoeietica. Este proceso por el que un sistema se 

constituye a sí mismo desde sus propios criterios interactúa 

con el entorno, pero no es determinado por él. Tanto los 

organismos vivos como los agentes sociales destilan las 

perturbaciones provenientes del exterior, auto-

reproduciéndose autónomamente. 

Cualquier agente colectivo produce una interpretación del 

mundo que es coherente con su constitución interna. Esto 

implica, entre otras cosas, que las interpretaciones 
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enunciadas desde una pretendida objetividad universalista no 

solo son limitadas, sino jerárquicas, ya que se utilizan para 

hacer que alguien sea según lo ha decidido otro. En 

contraste, los sistemas autopoiéticos generan 

interpretaciones situadas –asumiendo la situación desde la 

que se percibe y observa- y desde ahí, crean ámbitos de 

acción descentralizados, a través del intercambio mutuo de 

perturbaciones que tiene lugar en sus comunicaciones. El 

paradigma de la autopoiesis permite reconocer que habitamos 

un pluriverso sin centro, sin jerarquías establecidas, y que 

poco sabemos realmente de los otros, aunque tratemos y 

conversemos con ellos. Esta mirada a la acción colectiva 

tiene repercusiones metodológicas que nuestro grupo de 

investigación está explorando, como el partir de una 

“ignorancia positiva”, y el utilizar prácticas de 

“participación observadora” cuando se trata de estudiar 

determinadas iniciativas. 

Arturo Escobar, trabajando en coordinar teorías de la 

complejidad con investigaciones sociales y culturales, ha 

realizado una aplicación sostenida del concepto de auto-

poiesis a los movimientos sociales. La acción colectiva es 

auto-poietica, en cuanto que se auto-produce, es decir, se 

genera a sí misma a través de la interacción recursiva entre 

sus componentes. En su libro Autonomía y Diseño, vincula el 

funcionamiento auto-autopoiético de la autonomía biológica a 

ciertos movimientos sociales de América Latina que se 

identifican con la política de la autonomía (Zapatistas en 

México, piqueteros en Argentina, comunidades negras en 

Colombia). 

Ejemplos gráficos  

1. Extra-Activismo en CONGA (PERÚ)  

La oposición a proyectos mineros transnacionales, 

protagonizada por movimientos sociales enraizados en 

comunidades originarias amazónicas o campesinas de las 
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sierras andinas, como sucede en el conflicto de Conga (Perú), 

presenta una especial dificultad para su análisis debido a la 

importancia de ceremonias en los que se consumen enteógenos, 

que sirven para contactar con los espíritus y facilitar la 

obtención de información, la realización de diagnósticos, la 

elaboración de pronósticos y el diseño de planes 

(investigación por Nicanor Alvarado y Raquel Neyra). Esta 

clase de movimientos sociales exigen análisis que subrayen la 

brecha ontológica que les separa, no sólo de sus oponentes, 

sino también de los marcos ideológicos del activismo como de 

los modelos teóricos de las ciencias sociales. Sus luchas son 

pues una oportunidad para que activistas e investigadores 

reconozcan sus respectivas ignorancias y expandan desde ahí 

otra clase de conocimiento y conciencia. 

2. Confluencias municipalistas en Ganemos Zaragoza/Zaragoza 
en Común (España)  

La creatividad política desarrollada durante las 

movilizaciones del 15M en España inspiró la aparición de 

nuevas formas políticas, denominadas “confluencias 

municipales”, al margen de los partidos políticos 

tradicionales. En concreto, en la ciudad de Zaragoza (España) 

provocó una transformación en el tejido político, social y 

sindical, que terminó evolucionando dando forma a una nueva 

organización política que, además en este caso, logró abrirse 

camino en el escenario electoral a través de una 

representación política significativa, ejemplificada en el 

acceso al gobierno de una capital de provincia española, tras 

las elecciones municipales de 2015. El surgimiento de una 

nueva realidad institucional en un espacio social muestra la 

importancia de mecanismos entre una serie de redes 

preexistentes, ya fuesen formales o informales, ya fuesen 

movimentales o de otro tipo, se articulen de una forma 

diferente a como estaban relacionadas hasta ese momento, para 

crear seres institucionales híbridos. La vulnerabilidad de 

esta combinación entre activismos anti-sistémicos con 
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espacios y protocolos del sistema electoral es ahora 

estudiada en su momento de retroceso, repensando así marcos 

teóricos estáticos que encuadran a movimientos sociales 

exclusivamente en relación a instituciones representativas.  

3. Monedas Locales en España  

Las monedas locales, o ‘monedas sociales’ han adquirido más 
popularidad y extensión como alternativa a la ‘economía 

formal’ en respuesta a los periodos de crisis económica. En 

el caso de España, se estima que se dan aproximadamente 70 de 

estas iniciativas. Tienen un objetivo proteccionista apoyando 

el comercio local de proximidad; el empoderamiento económico 

de pequeñas y medianas empresas o de los grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad económica y social; así como la 

sostenibilidad medioambiental atendiendo a la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios a pequeña 

escala: bancos del tiempo, las redes de trueque, o las que se 

compran con la moneda de curso legal y dirigidas al comercio 

de proximidad, y por medios telemáticos. Las monedas sociales 

cuestionan hasta qué punto puede la ciudadanía influir en la 

economía y sociedad mediante pautas de consumo diferenciadas, 

y el empoderamiento de los grupos sociales con un mayor 

control sobre el entorno. El binomio 

creatividad/vulnerabilidad está presente tanto en la 

articulación como sostenimiento de estas redes de monedas 

alternativas, contribuyendo a la parte invisible pero grande 

en extensión y calado, del iceberg de las practicas 

económicas contemporáneas.  

4. Caso diversidad funcional desde perspectiva crip. 

Al igual que sucede con otros movimientos sociales, cierta 

parte del movimiento social de la discapacidad, también ha 

evolucionado desde una gramática de la subalternidad a una 

autoafirmación desde un lenguaje propio. La creatividad, que 

tan bien se lleva con los contextos horizontales, de diálogo 

y colectivos, hace posible que emerjan tácticas de 
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resistencia que, desde la diversidad funcional, pervierten, 

subvierten o se apropian (De Certeau) de lo que hasta 

entonces ha sido considerado como deficiente, defectuoso, 

monstruoso o enfermo. Atendiendo a la creatividad que emana 

de estos procesos de autoafirmación, proponemos detenernos en 

las prácticas artísticas que se desempeñan desde estas 

tácticas tullidas, tales como, performances o cabarets queer-

crip entre otras. Así, comprobaremos cómo desde la 

vulnerabilidad intrínseca a la vida, aquella que, como dice 

Pié, es común y distinta de la problemática, se activan 

procesos de creatividad que se convierten en potencial 

político dentro de este movimiento. 
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