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Introducción  

Este trabajo propone un análisis de las juventudes en la prensa gráfica local de 

agrociudades (Albaladejo, 2013) del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires en 2008. En el 

contexto de los estudios sobre juventudes, el conflicto de 2008, como punto de inflexión de la 

configuración de un régimen de hegemonía escindida (Pucciarelli y Castellani, 2017), se 

establece como uno de los hitos en la relación de los jóvenes1 con la política (Grandinetti, 2021; 

Kriger, 2016, 2017, 2021; Kriger & Dukuen, 2014; Vázquez, 2015; Vázquez et al., 2017). En 

este marco, el conflicto de 2008 cobra relevancia en el sudoeste bonaerense debido a la 

importancia de las localidades de la región pampeana (Giarracca y Teubal, 2010) con una 

ampliación de grupos de edad y género en la participación ciudadana local en los cortes de ruta 

(Hora, 2010). 

En este sentido, para analizar situadamente los modos de producción sociohistórica de 

las juventudes, se propone analizar la figura de la juventud escolar ciudadana y, en ese marco, 

pensar la solidaridad cívica como un modo legítimo de intervención pública juvenil en este 

contexto de estudio. Ahora bien, no solo se propone la pregunta por los sentidos producidos 

sobre las juventudes, sino también por la relación de los jóvenes con el espacio público. Así, el 

primer objetivo es analizar los discursos sobre las juventudes en la prensa gráfica local en el 

marco del conflicto de 2008. Desde allí, el segundo objetivo es analizar modos particulares de 

intervención pública de las juventudes: primero en el conflicto de 2008, y luego en 

intervenciones más allá de él como modos transversales a estas agrociudades.  

 

 

 
1 En los casos en que no sepa eludirlo sin repetición, se emplea el masculino para facilitar la lectura. 
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Aspectos teóricos 

Este trabajo propone analizar las representaciones de las juventudes (Chaves, 2005) e 

identificar la objetivación de sentidos atribuidos a ellas (Vázquez, 2015)2 en la prensa gráfica 

local, y en relación con el poder simbólico (Bourdieu, 2015[1980]; Dukuen, 2018) como clave 

de análisis. En este marco, por juventudes se entiende una “noción socio-histórica definida en 

clave relacional” (P. Vommaro, 2015, p. 17) y atravesada por procesos de construcción 

hegemónicos y contrahegemónicos (Kriger, 2014, p. 584). En este sentido, se propone pensar 

un aspecto particular de la producción sociohistórica de las juventudes “desde arriba”, así como 

ciertos indicios de la efectiva participación juvenil escolar “desde abajo” (Kriger, 2014). Ello 

implica coincidir con el consenso en el campo sobre juventudes sobre la –aquí denominada– 

tenaza entre la producción social de los jóvenes y sus propias prácticas generadoras de mundo 

–el cronotopo del sujeto joven (Alvarado et al., 2009, p. 98)– 3. 

Ahora bien, como se adelantó en la introducción, se propone analizar la figura de la 

juventud escolar ciudadana y, en ese marco, pensar la solidaridad cívica como un modo 

legítimo de intervención pública juvenil. En el contexto de los estudios sobre juventudes, ello 

no solo implica dialogar con las figuras de ciudadanía (Núñez, 2019), los estudios sobre 

construcción de ciudadanía (Núñez & Fuentes, 2015) y los estudios que han indagado la 

relación entre ciudadanía y política (Kriger, 2010), sino también reflexionar sobre los dos 

términos de la conjunción: solidaridad y civismo. Sobre el primero de los términos, se considera 

las investigaciones en torno a viajes escolares solidarios (Dukuen & Kriger, 2016; Mayer, 

2019), a voluntariados solidarios (Grandinetti, 2019; G. Vommaro, 2017) y los estudios 

empíricos antecedentes sobre solidaridad (Giraldo & Ruiz Silva, 2019). Sobre el segundo de 

los términos, se considera las indagaciones de la filosofía política (Camps, 2005), pero no se 

propone considerar al civismo como una dicotomía moral y normativa con la política facciosa 

(G. Vommaro & Gené, 2011, p. 20), sino pensar las potencialidades polisémicas del término: 

en tanto habilita un juego entre prácticas ciudadanas diferenciadas de la política formal (Kriger, 

2010), como educación cívica en tanto enseñanza de los valores comunes (Camps, 2005), y en 

relación con los límites del nosotros de la comunidad (Girard, 2005[1972]). 

En este sentido, este trabajo se interesa por indagar figuras de ciudadanía, en diálogo 

con la producción en contextos escolares (Núñez, 2019), pero en relación con modos legítimos 

 
2 Cabe destacar la construcción de la juventud como causa pública oficializada mediante leyes y políticas públicas 

(Vázquez, 2015, p. 403), observándose en un amplio espectro “la importancia creciente del término joven como 

criterio de autoidentificación pública de los grupos” (Vázquez, 2015, p. 415). 
3 Ampliar en Chaves (2009), Alvarado et al. (2009) y P. Vommaro (2015). 
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de intervención pública juvenil, en donde se pueden pensar diferentes modalidades de 

ciudadanías juveniles (Reguillo, 2003). Al igual que “la ciudadanía es un significante amplio” 

(Núñez & Fuente, 2015, p. 354), también “el concepto de solidaridad es extraordinariamente 

polisémico” (Giraldo & Ruiz Silva, 2019, p. 20). En definitiva, en este trabajo particular se 

propone pensar la ciudadanía y la solidaridad como conceptos amplios, en tensión, cuya 

definición está puesta en juego. 

 

Aspectos metodológicos  

En estrecha relación con el enfoque de análisis, se priorizó un abordaje con base en el 

trabajo de archivo (realizado en las bibliotecas populares). El archivo total se compone de una 

importante cantidad de notas de enero a diciembre de 2008 correspondientes al periódico más 

relevante de cada una de las localidades. Es menester destacar que aquí se opta por obviar los 

nombres propios (en general), considerando que el interés radica en reflexionar sobre un 

problema de investigación en el campo de estudios sobre juventudes. 

Para su abordaje se asumieron ciertas consideraciones del trabajo de archivo (Caimari, 

2017) y del paradigma indiciario (Ginzburg, 2013[1979]). Ante todo, el trabajo de archivo 

implica “trabajar con la tentación del desvío, de la distracción permanente; es dejarse llevar por 

la corriente sin perder de vista la orilla; permitirse sucumbir a las derivas, seguir en paralelo los 

afluentes más y más alejados de la pregunta original” (Caimari, 2017, p. 94). De este modo, se 

hizo lugar a la examinación de indicios que pueden relacionar eventos no directamente 

localizables buscando no anular las singularidades y saberes locales (Ginzburg, 2013[1979]). 

En función de ello, en el trabajo de archivo se identificó fundamentalmente las notas referidas 

a las juventudes y a los debates públicos locales, pero también a particularidades indiciales 

emergentes del archivo, y ciertas secciones estructurales como las tapas, las editoriales –voz 

oficial del medio (Fair, 2017)– y algunos suplementos –rurales y propios de cada localidad–. 

Para el análisis se asume la perspectiva de la hegemonía discursiva (Angenot, 2010) en 

relación con la noción de formación discursiva (Balsa, 2017) y con el campo de estudios sobre 

juventudes, particularmente la noción de adultocentrismo, que implican concebir el poder 

simbólico (Bourdieu, 2015[1980]; Dukuen, 2018) en diálogo con la producción de 

normalización del tiempo panóptico (Alvarado et al., 2009). Entonces, en relación con la 

dispersión de indicios que pueden conectar zonas no localizables directamente (Ginzburg, 

2013[1979]), para el análisis se tuvo en cuenta la perspectiva de la hegemonía discursiva que 

establece límites de lo decible en ciertas coordenadas sociohistóricas (Angenot, 2010). Esa 

dispersión de indicios no es un barullo heteroglósico –es decir, “de una extrema diversidad de 
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temas, opiniones, lenguajes, jergas y estilos” (Angenot, 2010, p. 24)–, sino un “conjunto de 

mecanismos unificadores y reguladores que aseguran a la vez la división del trabajo discursivo 

y un grado de homogeneización de las retóricas, las tópicas y las doxas transdiscursivas” 

(Angenot, 2010, p. 31). Por lo tanto, aquí se comprende la hegemonía discursiva relacionada 

con la regularidad en la dispersión de los enunciados que conforman una determinada 

formación discursiva en tanto especifican quién puede hablar, de qué y cómo (Balsa, 2017). 

Desde ya, la hegemonía discursiva es solo un elemento de una hegemonía cultural (Angenot, 

2010, p. 29) que se relaciona con la transformación del poder simbólico en violencia simbólica 

(Dukuen, 2018) en tanto capacidad de instituir estructuras sociales y categorías de percepción 

(Bourdieu, 1997). 

Específicamente, aunque también se considera el archivo total mencionado arriba, el 

análisis de este trabajo se enfoca en las notas referidas a las juventudes. En este conjunto de 

notas se identificaron y clasificaron diferentes discursos sobre las juventudes. En este aspecto, 

se identificaron, por un lado, diferentes tipos de juventudes en los discursos de los portavoces 

(Bourdieu, 1981) de diferentes organizaciones y en la propia producción mediática local. En 

este marco, aquí se proponen las figuras de juventud indisciplinada y juventud peligrosa, que 

podrían pensarse como categorías específicas o situadas, y que se relacionan con las que de 

modo más general surgen de la negativización de la juventud como las de joven desviado, ser 

rebelde, delincuente (Chaves, 2005). Y, por otro lado, también se analiza la propia intervención 

juvenil en el conflicto de 2008: si bien los jóvenes participan de los cortes de ruta (Hora, 2010), 

sobresale, más allá de este conflicto particular como modo transversal de intervención pública, 

la producción de la figura que este trabajo denomina juventud escolar ciudadana, con diferentes 

dimensiones: comunitaria, solidaria y legislativa. 

En lo que sigue primero se analizan los resultados sobre el horizonte de sentido del 

“campo” en estas agrociudades, y luego la producción de las juventudes “desde arriba”. Desde 

allí, se indagan ciertas intervenciones públicas juveniles “desde abajo” (primero durante el 

conflicto de 2008, y luego como modos transversales más allá de él). Finalmente, se proponen 

una serie de conclusiones para futuras indagaciones. 

 

Presentación y análisis de resultados 

Debido a la importante cantidad de notas analizadas, se prioriza el aspecto analítico de 

la presentación, citando entre comillas fragmentos o titulares de notas, y evitando toda 

referencia –directa e indirecta– a los nombres de las fuentes. 
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El conflicto de 2008 

La denominación del “conflicto de 2008” (Balsa y Liaudat, 2019) como “campo vs 

gobierno” y la categoría “campo” utilizada por los medios de comunicación (Cremonte, 2010) 

desplazan las diferentes posiciones de la estructura agraria, pero también justamente por ello el 

“campo” se instala como actor político al activar sus fronteras externas y al ser una 

autoidentificación de las propias organizaciones agrarias (Gras, 2011), considerando los 

procesos de largo plazo del agronegocio (Gras y Hernández, 2016) y el fenómeno del rentismo 

(Balsa y López Castro, 2011). En este sentido, el “campo” no solo es producido 

mediáticamente, sino que también es una categoría social que produce una amplia articulación 

entre diversos actores, especialmente en las localidades de la región pampeana. 

En este sentido, durante el conflicto en estas localidades se produce un “estallido” de 

opiniones y los diarios se convierten en verdaderos espacios de manifestación de diferentes 

actores sobre la cuestión. Así, se observa la producción de una regularidad en la dispersión de 

enunciados que conforman una formación discursiva (Balsa, 2017) del “campo”: notas 

informativas, notas de opinión, cartas de lectores, editoriales, la sección de humor y secciones 

inusuales (por ejemplo, clasificados). Esta regularidad en la dispersión se visibiliza 

principalmente en tres dimensiones de análisis. En primer lugar, el estallido de opiniones 

ciudadanas sobre el conflicto, hasta el punto establecer un límite de palabras para que todas 

puedan ser publicadas. En línea con la construcción del “campo” como horizonte de sentido, 

estas opiniones se pronuncian en su mayoría a favor del reclamo en contra de la Resolución 

125, pero con ciertas críticas por el derecho de libre circulación o por la discusión sobre la 

distribución de la riqueza. En segundo lugar, las tomas de posición de las editoriales de los 

diarios (Fair, 2017): se defiende al “campo” con sucesivas críticas al “gobierno” desde una 

gramática que se podría denominar en oposición a la gramática movimentista propuesta por 

Natalucci (2018). En tercer término, se posicionan a favor del “campo” no solo los portavoces 

(Bourdieu, 1981) de las organizaciones agrarias, sino también de la mayoría de los diferentes 

partidos políticos locales. 

En lo que sigue entonces se continúa con esta indagación focalizando en las juventudes 

en dos aspectos: a) en los sentidos producidos sobre las juventudes en relación con el conflicto 

de 2008; y b) a partir de allí, en ciertos modos de intervención pública de las juventudes: 

primero durante el conflicto, y luego más allá de él como modos transversales de intervención 

legítima. 
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Los sentidos de las juventudes 

En este apartado se consideran discursos sobre las juventudes en dos dimensiones: de 

modo general a lo largo del año calendario, y de modo particular durante el conflicto de 2008. 

Por un lado, las juventudes aparecen como objeto de análisis expertos, que hacen referencia a 

diferentes problemáticas juveniles, generalmente en términos médicos y biológicos (Chaves, 

2005). Además de ello, se producen dos figuras de juventudes que en este trabajo se denominan 

la juventud indisciplinada y la juventud peligrosa, en diálogo con las indagaciones de Chaves 

(2005). La juventud indisciplinada –la idea del rebelde sin causa (Chaves, 2009, p. 24)– que 

no se adecua a las reglas de convivencia de la comunidad (adulta), se relacionan con diversas y 

variadas notas sobre vandalismo, consumo de alcohol y prácticas sexuales, que reaccionan ante 

dinámicas juveniles “etiquetadas como conductas desviadas” (Alvarado et al., 2009, p. 97). El 

peligro de esta juventud indisciplinada es, justamente, la juventud que muere en los accidentes 

de tránsito, ampliamente difundida en la sección policiales, pero también en cartas de lectores 

de portavoces surgidos de las protestas de este contexto de estudio. Ahora bien, el lado B de 

esta juventud indisciplinada es la juventud peligrosa: esos “chicos” que roban y se encuentran 

en los márgenes de la comunidad, también ampliamente difundida en la sección policiales. Y 

enfatizada específicamente con la identificación de “los mismos de siempre”: juventud 

peligrosa marginalizada de la comunidad no distinguida con la atención de la juventud 

indisciplinada. En definitiva, en los términos de Ibáñez (1983, en Alvarado et al., 2009, p. 97), 

y en diálogo con los análisis foucaultianos (Foucault, 2006), se conjugan a la vez el modelo de 

la peste y el modelo de la lepra. 

Por otro lado, en una carta de lectores, en el marco del conflicto de 2008 y argumentando 

sobre el problema de la relación entre impuestos sectoriales y políticas públicas, se lee una 

explicación “para los chicos, el futuro, el porqué de la protesta”, produciéndose una escena de 

habla anclada en la posesión de un saber que el destinatario carece, característico del ethos 

pedagógico (Vitale, 2013). En esta carta no solo se visibiliza la importancia del agro para la 

ciudadanía local4, sino también a la juventud como objeto de la acción de los protagonistas de 

la política (asunto propio de los adultos). En la misma línea, en una nota informativa se observa 

la autoridad de los portavoces (Bourdieu, 1981) ante el “exabrupto” de “adolescentes exaltados” 

en el marco de las protestas. Ahora bien, en las protestas también se exalta la juventud de los 

adultos como atributo positivo y homologado a la nuevo (P. Vommaro, 2015), aunque también 

en relación con la idea de lo activo –la disposición a la acción–. 

 
4 Sobre esta temática en investigaciones situadas ver Gras y Bidaseca (2010). 
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En definitiva, en la prensa gráfica local, y en diálogo con la bibliografía antecedente, es 

posible distinguir diferentes modos en que las juventudes son producidas tanto a partir de las 

figuras de la juventud indisciplinada y la juventud peligrosa, como a partir de ser presentados 

como pertenecientes al futuro (Chaves, 2005), en donde los debates públicos del presente son 

propios de los adultos. 

 

La intervención de las alumnas en el conflicto de 2008 

Pero ¿qué pasa con las propias juventudes? Como explica Hora (2010), los cortes de 

ruta en las localidades potenció las energías participativas de jóvenes y mujeres (p. 87). Este 

énfasis juvenil y de género se relaciona con la idea de “la familia del campo” ilustrada en fotos 

de niños con pancartas y de familias que, en el marco de la redefinición de las fronteras internas 

del sector (Gras, 2011, p. 56), contribuye a producir al “campo” como actor político con una 

amplia base social y geográfica que puede hablar en nombre del “interior” del país (Gras, 2012, 

p. 477). A su vez, esta “familia del campo”, junto con la idea de los autoconvocados, fortalece 

la idea de la movilización espontanea de “la gente” en contraste con el “aparato” oficialista (G. 

Vommaro, 2010). En este sentido, durante la protesta se manifestaban “familias enteras con sus 

hijos, gente más joven, otros mayores bastante enojados”, subrayándose “la presencia de chicos 

en la manifestación”. 

Ahora bien, en este apartado se destacan dos intervenciones particulares como indicios 

de una modalidad de intervención pública juvenil. Por un lado, un grupo de alumnas en el marco 

de una actividad escolar realiza un video mostrando “las diferencias entre la protesta de 

municipales y la del campo”, a partir de la metáfora de los canastos de basura “llenos” por la 

huelga de los trabajadores municipales y en referencia a las canastas básicas “vacías” por el 

desabastecimiento durante los cortes de ruta. Por otro lado, otro grupo de alumnas presentan en 

el órgano legislativo municipal un trabajo sobre la problemática del desarraigo rural, y entre 

varias sugerencias de políticas públicas proponen la redistribución regional de los ingresos de 

las retenciones, pero “dejando en claro que la expectativa máxima es la eliminación de las 

retenciones y de todos los impuestos distorsivos”. De este modo, ambos grupos de alumnas 

toman posición, de modo diferencial, sobre una cuestión de la agenda pública en el marco de 

actividades escolares. En definitiva, en el marco del conflicto de 2008, las juventudes no solo 

contribuyen a construir la idea de “la familia del campo”, sino que también se destaca la 

producción de ciertas intervenciones públicas juveniles que se enmarcan –a modo de hipótesis– 

en modos transversales de intervención más allá del conflicto. 
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“Pequeños ciudadanos”5 

A partir de lo dicho, aquí se considera que estas intervenciones públicas –las alumnas 

durante el conflicto, pero también la organización civil de las juventudes en ámbitos 

partidarios6–, forman parte de modos transversales de intervención juvenil y de producción de 

una juventud escolar ciudadana, produciéndose particularmente las figuras de la juventud 

escolar comunitaria, con énfasis en la solidaridad, agregándose la juventud escolar legislativa. 

La idea de la juventud escolar comunitaria, esto es, la participación para mejorar la 

comunidad local, se hace visible en diferentes proyectos de estudiantes. Las temáticas son 

amplias: cuestiones edilicias, de salud y socioambientales. En varios casos, se elabora un 

proyecto de ordenanza municipal luego aprobado por el órgano legislativo municipal, e incluso 

generando debates públicos entre las autoridades locales. Sin embargo, entre estas acciones de 

intervención comunitaria, esta categoría se relaciona fundamentalmente con la idea de la 

juventud escolar solidaria –en diferentes tipos de escuelas (Gamallo, 2015)–. Estas actividades 

solidarias pueden estar orientadas hacia proyectos de intervención en la propia comunidad, y 

las temáticas también son amplias: actividades deportivas para refacciones edilicias, colectas 

solidarias para compra de materiales didácticos y actividades de activismo socioambiental. Sin 

embargo, esas actividades solidarias también pueden orientarse hacia un otro lejano –jóvenes 

del norte del país– que recibe la ayuda solidaria de los estudiantes locales: son los “chicos con 

necesidad” que, mediante la intervención de los bomberos voluntarios, reciben las colectas 

solidarias de estudiantes de diferentes tipos de escuelas. Particularmente, en diálogo con la 

bibliografía antecedente (Dukuen & Kriger, 2016; Mayer, 2019), se organizan viajes escolares 

solidarios hacia el norte del país, enfatizándose “la tradición de ser solidarios”. Ahora bien, 

además de estas figuras comunitarias y solidarias, se suma la juventud escolar legislativa, que 

se relaciona con “la práctica de la participación y la democracia directa” (P. Vommaro, 2015, 

p. 46). En este sentido, grupos de jóvenes participan del órgano legislativo municipal, en varias 

ocasiones con los mismos proyectos publicados en la prensa e impulsados desde el marco 

educativo institucional. Las temáticas también son amplias: cuestiones de salud, 

 
5 Categoría de archivo como indicio transversal. 
6 No se analiza en este trabajo, pero a partir del análisis de la prensa gráfica local se puede destacar, en línea con 

la hipótesis planteada en este trabajo, una tendencia –con excepciones– de las organizaciones juveniles en el marco 

de ámbitos partidarios –transversal a los diferentes colores– en relación con conformaciones de organizaciones 

civiles para elaborar proyectos de intervención ciudadana, en diálogo con el aumento de la visibilidad pública de 

la condición juvenil (Vázquez et al., 2017, p. 14) relacionada con las figuras de ciudadanía (Núñez, 2019). 
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socioambientales y socioculturales, que luego pueden ser presentadas como ordenanzas 

municipales. 

Desde ya, estas iniciativas se enmarcan en contextos institucionales educativos con la 

participación de docentes y autoridades públicas que contribuyen a producir la idea de la 

solidaridad cívica como modo socialmente legítimo de intervención pública de las juventudes, 

y en este sentido la idea de “pequeños ciudadanos” podría implicar un efecto de la interpretación 

adulta del sujeto joven (Alvarado et al., 2009, p. 96). Sin embargo, ello no implica desconocer 

las propias voces juveniles que participan de estas instancias. 

Por último, estas juventudes comunitarias y solidarias, además de poder entenderse 

como formas de intervención ciudadana, también son formas de distinción: se los distingue 

socialmente por su ayuda (a un otro o a la propia comunidad) exaltando así la solidaridad como 

valor moral que cohesiona a los miembros de la sociedad (Dukuen y Kriger, 2016). A su vez, 

se pueden relacionar con otras figuras de la distinción: la publicación de los mejores promedios, 

de los deportistas galardonados y de los becarios –o viajeros en general– que realizan 

intercambios de estudios con países europeos. Esta es también una mirada de la otredad, pero 

ya no desde la solidaridad, sino desde la interculturalidad, invirtiendo así las posiciones de la 

relación social. Como explica Mayer (2019), mientras los viajes solidarios y de voluntariados 

se relacionan con la ética de servicio y la responsabilidad social, los viajes académicos-

educativos se relacionan con lo relacional y el aprendizaje (p. 59). 

 

Reflexiones finales 

El hecho de que el etnólogo, en cuanto 

observador extraño, sea necesariamente 

remitido a esa posición de exterioridad, no es 

para nada un privilegio, mientras que nada 

impide que el nativo pueda ocupar dicha 

posición con respecto a sus propias tradiciones, 

con tal de que esté en condiciones de apropiarse 

de los instrumentos de objetivación y que esté 

dispuesto, lo cual no corre necesariamente a la 

par, a asumir el costo de la puesta fuera del 

juego que la objetivación supone y engendra. 

Pierre Bourdieu 

 

En este trabajo se propuso un análisis de la producción de las juventudes en la prensa 

gráfica local durante 2008 de localidades del sudoeste bonaerense. En el marco del conflicto de 

2008, la formación discursiva del “campo” se evidencia en una diversidad de actores que se 

manifiestan mayormente a su favor: el estallido de la opinión ciudadana, la gramática de las 
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editoriales, los partidos políticos y las organizaciones agrarias. En este contexto, se propuso un 

análisis considerando el consenso de los estudios sobre juventudes en torno a lo que en este 

trabajo se denomina la tenaza conceptual de las juventudes creadas y creadoras. 

En diálogo con la bibliografía antecedente (Chaves, 2005) se propuso pensar la 

producción de las figuras de la juventud indisciplinada y, su lado B, la juventud peligrosa. La 

primera hace referencia a los jóvenes que no respetan las reglas de convivencia de la 

comunidad, generando su propia muerte en accidentes de tránsito. El lado B de esta juventud 

indisciplinada es la juventud peligrosa marginalizada de la comunidad y, a la vez, 

permanentemente controlada. A su vez, en el marco de los debates públicos locales y 

nacionales, la juventud es concebida como perteneciente al futuro (Chaves, 2005). 

Ahora bien, en el marco del conflicto de 2008, los jóvenes participan de los cortes de 

ruta (Hora, 2010) en calidad de “la familia del campo” que, junto con la idea de los 

autoconvocados, contribuyen a construir al “campo” como actor político que puede hablar en 

nombre del “interior” del país (Gras, 2012) y, en ese sentido, contribuye a establecer la idea de 

la movilización espontanea de “la gente” del “campo” en oposición al “aparato” oficialista (G. 

Vommaro, 2010). En este sentido, se propuso la pregunta por las propias voces de las 

juventudes en el marco del conflicto de 2008 y más allá de él. De este modo, en el conflicto de 

2008 se producen intervenciones públicas de alumnas de escuelas secundarias que toman 

posición –de modo diferencial– de una cuestión de la agenda pública en el marco de actividades 

impulsadas por marcos educativos institucionales. 

Sin embargo, estas intervenciones se enmarcan –a modo de hipótesis– en modos 

transversales a estas localidades de intervención juvenil y de producción de una juventud 

escolar ciudadana, con diferentes dimensiones: la comunitarita, la solidaria y la legislativa. Si 

bien la juventud escolar comunitaria implica la conformación de proyectos para mejorar la 

comunidad local, se relaciona fundamentalmente con la juventud escolar solidaria anclada en 

la ayuda a la propia comunidad, y especialmente a un otro lejano –jóvenes del norte del país– 

mediante colectas solidarias y viajes escolares solidarios. Además, se suma otra figura: la 

juventud escolar legislativa que implica la participación ciudadana en el órgano legislativo 

municipal, en relación con la idea de democracia participativa, a partir de proyectos formulados 

por los jóvenes y también impulsados desde los marcos educativos institucionales, proponiendo 

temas de interés para la comunidad, que pueden convertirse en ordenanzas municipales. Por 

último, además de una forma de intervención pública, esta producción de la juventud escolar 

ciudadana puede entenderse como un forma de distinción que implica la legitimación social de 

la solidaridad (Dukuen y Kriger, 2016). 
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Entonces, en diálogo con las polisemias tanto de la ciudadanía (Núñez & Fuentes, 2015) 

como de la solidaridad (Giraldo & Ruiz Silva, 2019), pensar la solidaridad cívica como un 

modo legítimo de intervención pública juvenil en este contexto de estudio implica concebir la 

conformación de los límites de la comunidad (Girard, 2005[1972]) a partir de las tensiones 

entre, parafraseando a Kriger (2014), el civismo “desde abajo” que cuestiona la política formal 

y el civismo pedagógico “desde arriba”. En definitiva, en este trabajo se propone pensar que 

estos modos de intervención pública contribuyen a conformar la idea de solidaridad cívica como 

modo de intervención pública juvenil legitimado por el mundo adulto, sin desconocer las 

propias voces y acciones de las juventudes creadoras de mundo. En este sentido, concebir estos 

modos de intervención pública como prácticas ciudadanas juveniles implica considerar la 

diversidad de lo político y el carácter público de la politización como potencial constitutivo de 

las prácticas sociales (Bonvillani et al., 2008, p. 51; P. Vommaro, 2015, pp. 22-23), 

considerando lo colectivo y los límites entre lo asociativo y lo político (Larrondo, 2017), y 

estableciendo indicios sobre las diferencias en torno a las disposiciones políticas (Kriger y 

Dukuen, 2014) –es decir, demorarse analíticamente en esas potencialidades de las 

habitualidades, que vislumbran asimismo una potencialidad heurística– en el marco de los 

procesos de politización juvenil en la Argentina reciente (Kriger, 2017, 2021). El presente 

trabajo entonces abre líneas de análisis para realizar profundizaciones en futuras indagaciones 

en torno a los diferentes modos en que los indicios aquí planteados toman cuerpo. 
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