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1. Introducción

En la provincia de Mendoza, Argentina, los espacios 

culturales estatales sufren históricamente problemas es-

tructurales vinculados a la gestión de los presupuestos 

públicos y a su administración política. Escenario que ha-

bilitó a los artistas visuales y a los trabajadores culturales a 

declarar, en el año 2015, el estado de emergencia cultural 

y patrimonial. Meses antes de esta denuncia pública, se 

gestaron distintos dispositivos políticos, desde el sector, 

para visibilizar las condiciones precarias de las institucio-

nes estatales dedicadas al arte. En este contexto, surge el 

Proyecto Depósito en el Espacio Contemporáneo de Arte 

(ECA) ubicado en el centro de la ciudad, ante el reclamo 

sostenido de los artistas por la falta de un equipo idóneo 

en su dirección, la poca actividad proyectada en su agenda 

y las decisiones desafortunadas sobre la administración del 

espacio. 

En el mes de octubre del año 2014, los artistas en-

cuentran que una de las salas expositivas en el subsuelo 



86

alejandro paredes y Jimena Aguirre (compiladores)

del edificio había sido cancelada en su función original de-

viniendo en un depósito para material de descarte. Frente 

al espacio anulado para muestras artísticas y en el marco 

de reclamos sobre la mínima oferta de espacios exhibitivos 

a nivel provincial, una grupalidad de productores de arte 

(Giunta, 2009), que trabajan de manera asociativa como 

un cuasigrupo (Dahrendorf, 1957; Mayer, 1977; Domín-

guez Sánchez, 2001; Paredes, 2018), se organizó para su 

ocupación clandestina. En esta dirección crean el Proyecto 

Depósito como práctica activista (Longoni, 2007; Expósito 

2012), emplazada dentro de la institución ante la cual re-

claman. De esta manera, durante seis meses (desde octubre 

del año 2014 a febrero del 2015), buscaron interpelar el 

rol de las instituciones como espacios de legitimidad, de 

preservación y cuidado de los bienes simbólicos, del lugar 

que ocupan los trabajadores de las artes visuales; como 

también exponer el desconocimiento sobre las produc-

ciones contemporáneas y sus operaciones de sentido. En 

primera instancia, los artistas confeccionaron un inventario 

de los objetos que se encontraban en la sala, su ubicación, 

descripción, medidas y fecha de ingreso. A este registro se 

le sumaron las obras que fueron introducidas y su especifi-

cidad. En segunda instancia, realizaron un instructivo–guía 

para que otros artistas participaran de la propuesta. De 

esta manera, la sala con su ingreso anulado por una tela 

negra y el interior lleno de objetos en desuso, partes de 

mobiliario y materiales de descarte; fue el escenario para 

varias exposiciones espontáneas. 

Durante los meses que estuvo activa la experiencia, 

no fue descubierta por el personal del ECA. A su vez, la 
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finalización de la misma se planteó en el marco de una 

inauguración en la sala central del espacio, en el mes 

de febrero del año 2015. Evento en el que se repartieron 

catálogos sobre el Proyecto Depósito y varias personas se 

trasladaron, desde la apertura de la exposición oficial, al 

subsuelo. A su vez, en la sala–depósito se leyó el texto 

curatorial y en su ingreso se colocó el inventario final de 

todos los objetos y obras que formaron parte del mismo. 

Por otro lado, a partir de la acción artística, se evi-

denció un esquema vincular entre la institución, la grupa-

lidad de artistas y el Proyecto Depósito. En este sentido, 

rastreamos un lazo creativo que se traza entre tres nodos 

(1– nodo red–institución (ECA); 2– nodo red–artistas (cua-

sigrupo) y 3– nodo red–Proyecto Depósito) y las relaciones 

que emergen entre sí. En otras palabras, el lazo creativo, en 

este caso, está regido por las relaciones (sociales, artísticas 

y políticas) de producción en el espacio.

De esta manera, recurrimos al análisis de redes socia-

les por considerarlo un enfoque innovador en los estudios 

sobre las relaciones conductuales en el arte contemporá-

neo. Asimismo, identificamos que la mayoría de los acerca-

mientos al campo se enfocan en la visualidad de las obras. 

Sin embargo, esta perspectiva nos permite sugerir distintos 

niveles de análisis (Reynoso, 2011): 1) macro, en dirección 

al lazo creativo que se construye a partir de la relación 

política entre sus componentes y 2) micro en relación a la 

red que opera dentro de la sala–depósito. Nos pregunta-

mos entonces si ¿es posible ilustrar la distribución de los 

recursos, en un espacio en disputa simbólica, que grafique 

un procedimiento creativo entre sus agentes?
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2. Objetivos / hipótesis

En relación a lo planteado, la hipótesis de nuestro 

trabajo es la siguiente: a partir de una acción activista 

realizada por una grupalidad artística, definida como un 

cuasigrupo, dentro del Espacio Contemporáneo de Arte en 

Mendoza; se crea un lazo creativo que opera como dispo-

sitivo político de denuncia hacia su gestión.

El objetivo central de nuestro trabajo es identificar el 

lazo creativo como emergente de una práctica activista en 

el campo del arte contemporáneo. A su vez, nos propo-

nemos analizar al Proyecto Depósito, desde su dimensión 

vincular, entre el material de descarte y las producciones 

artísticas que son introducidas, a partir de su intervención 

en el espacio de la sala–depósito. 

3. Metodología

El diseño metodológico se divide en dos instancias, 

por un lado, en el rastreo de material en prensa y en pu-

blicaciones virtuales sobre la relación entre los distintos 

agentes que intervienen en el esquema del lazo creativo 

que nos disponemos a identificar, para su graficación (Re-

ynoso, 2011), a través del software UCINET. Por otro lado, 

utilizamos herramientas de relevamiento documental y vi-

sual sobre el Proyecto Depósito. En este sentido, identifica-

mos que el nodo que concentra la mayor carga relacional, 

en nuestro esquema de lazo creativo, es el nodo Proyecto 

Depósito. De esta manera, el trabajo de redes que presen-

tamos se inscribe en la intervención de la sala–depósito a 
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partir de las obras que ingresan distintos artistas y según 

el registro que se elaboró como parte de la acción. En este 

caso, el ARS permite formalizar y graficar parte de la ocu-

pación clandestina de la sala a partir del material empírico 

y relacional que ofrece para la representación espacial de 

la propuesta (Reynoso, 2011). 

Nuestro marco teórico proviene de un enfoque inter-

disciplinario, construido desde la Teoría del Arte (Longoni, 

2007; Giunta, 2009), la Cultura Visual (Expósito, 2012) y con 

aportes de las Ciencias Sociales (Mayer, 1977; Domínguez 

Sánchez, 2001; Paredes, 2018; 2020). A partir de este uni-

verso epistémico trabajamos cuatro conceptos principales: 

activismo, grupalidad artística, cuasigrupo y lazo creativo. 

De esta manera, abordamos el concepto de activismo, se-

ñalado por Ana Longoni (2007) y Marcelo Expósito (2012), 

en función de prácticas artísticas, muchas veces colectivas, 

que abordan lo político como territorio de interpelación 

estética. En este sentido, opera el Proyecto Depósito, ges-

tionado por una grupalidad artística, siguiendo a Andrea 

Giunta (2009), propuesta desde una nueva configuración 

en la organización del trabajo entre los artistas, caracteri-

zadas por estar vinculadas a procesos sociales que emergen 

en Argentina luego del período de poscrisis institucional, 

económica y política, a partir del año 2001. Dentro de estas 

grupalidades, existen diferentes modos asociativos relacio-

nados a los grados de organización de sus integrantes, en 

el caso del Proyecto Depósito identificamos que el mismo 

funciona bajo las lógicas del cuasigrupo (Domínguez Sán-

chez, 2001; Paredes, 2018; 2020). Es decir, un conjunto 

de actores que se vinculan entre sí a partir de un evento 
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puntual y de intereses comunes, estructurados desde un 

grado mínimo de organización (Mayer, 1977). 

En torno al lazo creativo, encontramos una definición 

reciente (Paredes, Vitaliti, Aguirre, Benito y otros, 2020), que 

propone su comprensión la instancia relacional en torno 

al acto creativo a partir de sus procesos (lazos), centrados 

en el vínculo establecido entre los distintos agentes que 

participan de una red. De esta manera, el lazo creativo 

implica una tensión en la red, integrada por “un conjunto 

de relaciones institucionalizadas y uno o más nodos que la 

integran” (p 21). En este sentido, el lazo creativo produce 

una variación entre el conjunto de relaciones estables que 

lo integran e introduce lo novedoso generando una trans-

formación. Esta tensión, a la que hacemos referencia, es 

un factor que cambia el funcionamiento original entre sus 

agentes y ésta puede operar como medio o fin, individual 

y colectivo. En nuestro caso, entre el nodo red–institución 

ECA, el nodo red artistas–cuasigrupo y el nodo red– Pro-

yecto Depósito; se generó una tensión que se tradujo en 

una operación política y estética. Es decir, un activismo 

extendido y en red, que abarcó la administración del es-

pacio simbólico como dispositivo artístico.

Por otro lado, hacia el interior del Proyecto Depósi-

to, entre los artistas que participaron se identifica a: Se-

bastián Barrera, Federico Calandria, Juan Castillo, Bruno 

Cazzola, Facundo Díaz, Victoria Díaz, Rodrigo Etem, Stella 

Fernández, Andrés Piña, Ludovico Zanettini y Silvana Gutié-

rrez. Los mismos extienden la invitación bajo un instructivo 

que opera como acuerdo y/o convención entre artistas 

(figura 1). Así, señalaban el procedimiento para introducir 
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obras y enviar un registro fotográfico que se sumaría al 

listado de objetos en depósito, acción que desafiabalos 

precarios sistemas de seguridad y vigilancia del ECA.

Figura 1: Protocolo de ingreso

Fuente: Proyecto Depósito

A su vez, trabajamos con el relevamiento realizado 

por el proyecto entre los objetos de descarte y las obras 

(objetos e intervenciones) hechas por los artistas. En este 

sentido, construyeron un minucioso inventario (ver figura 

2), con un número del material emplazado en la sala previo 

al proyecto y posterior a su experiencia, la ubicación de 

los mismos, las características del objeto, sus dimensiones 

y la fecha de ingreso. De esta manera, contabilizando las 
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intervenciones de los artistas, en nuestro registro se con-

tabilizaron 84 objetos. Asimismo, realizaron un plano con 

la disposición de todos los elementos que lo conformaron 

(ver figura 3). 

Figura 2: Inventario final del Proyecto
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Fuente: Proyecto Depósito

Figura 3: Plano de disposición de objetos y obras

Fuente: Proyecto Depósito

De esta manera, nuestra relación operativa quedó 

definida como: la vinculación entre obras–obras, incluidas 

por los artistas y objetos–objetos, encontrados según el 
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plano de distribución de los elementos en la sala. En este 

sentido, la matriz relacional quedó planteada de manera 

simétrica, señalando con 1, la concomitancia entre pares; 

y con 0 cuando no hay contacto entre los pares. 

4. Resultados

Para introducirnos en los datos obtenidos hasta el mo-

mento, proponemos dos resultados con diferentes grados 

de abstracción. El primero, en torno al lazo creativo como 

relación macro que identificamos entre la institución, los 

artistas y el Proyecto Depósito. En segundo lugar, la red 

interna que propone la acción artística en el espacio físico 

y simbólico dentro del ECA. 

En el primer caso, detectamos la triangulación, men-

cionada anteriormente, entre los diferentes nodos y sus 

trayectorias relacionales (ver figura 4). En este esquema 

identificamos que el lazo creativo opera desde una trama 

vincular compuesta por:

1) el nodo red–institución (ECA)

2) el nodo red–artistas (cuasigrupo)

3) el nodo red–Proyecto Depósito. 

Figura 4: Graficación del lazo creativo en nuestro caso

Fuente: elaboración propia
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Desde 3 trayectos relacionales diferentes: 

1) entre el nodo red–institución y el nodo red–artistas, se 

basa en la tensión y el malestar de los productores en 

contra de las decisiones desacertadas por parte de la 

gestión del ECA, visibilizadas en una sala expositiva 

que es convertida en depósito. 

2) entre el nodo red–cuasigrupo de artistas y el nodo red–

Proyecto Depósito, predomina una relación de acción 

colaborativa. 

3) entre el nodo red–proyecto depósito y el nodo red–ins-

titución, hay una relación de ocupación clandestina 

mediada.

De esta manera, observamos que el lazo creativo actúa 

como esquema reticular en el cual se equilibran las tensio-

nes entre la institución y sus modos de operar, los artistas 

y su organización para acordar una acción y la producción 

de la práctica activista. 

En el segundo caso, proponemos dos planos arquitec-

tónicos del ECA (vista de planta y corte lateral) que suman 

a la comprensión espacial y distributiva de la sala–depósito 

en el edificio total (ver figuras 5 y 6).
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Figura 5: Planta arquitectónica del ECA, señalando ingreso (1 y 2) a la sala–depósito 

Referencias: 1) Ingreso al edificio, 2) sector de ascensor y escaleras para acceder al subsuelo y 3) 
sala–depósito. Fuente: elaboración propia

Figura 6: Corte lateral del ECA con la ubicación de la sala–depósito (3) en el subsuelo 

Referencias: 1) Ingreso al edificio, 2) sector de ascensor y escaleras para acceder al subsuelo y 3) 

sala–depósito. Fuente: elaboración propia

A su vez, en función de los datos extraídos del Pro-

yecto Depósito, elaboramos una matriz relacional y otra 

atributiva. Los atributos analizados en cada nodo fueron: 

ubicación, fecha de ingreso y tipo de objeto: artístico o 

material encontrado. 
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Figura 7: Red total entre obras incorporadas y objetos encontrados en la sala 

Referencias: 1– nº 1, 2–nº 1.1, 3–nº 1.2, 4–nº 1.3, 5–nº 2, 6–nº 3,7–nº 4, 8–nº 5, 9–nº 6, 10–nº 7, 

11–nº 8, 12– nº 9, 13–nº 10, 14–nº 10.1, 15–nº 10.2, 16–nº 10.3, 17–nº 10.4, 18–nº 11, 19–nº 12, 

20–nº 13, 21–nº 14, 22–nº 15, 23–nº 16, 24–nº 17, 25–nº 17.1, 26–nº 17.2, 27–nº 18, 28–nº 19, 

29–nº 20, 30–nº 21, 31–nº 22, 32–nº 23, 33–nº 24, 34–nº 24.1, 35–nº 25, 36–nº 26, 37–nº 27, 

38–nº28, 39–nº 28.1, 40–nº 29, 41–nº 29.1, 42–nº 30, 43–nº 31, 44–nº 32, 45–nº 33, 46–nº 34, 

47–nº 35, 48–nº 36, 49–nº 37, 50–nº 38, 51–nº 38.1, 52–nº 39, 53–nº 40, 54–nº 40.1, 55–nº 41, 

56–nº 42, 57–nº 43, 58–nº 44, 59–nº 45, 60–nº 46, 61–nº 47, 62–nº 48, 63–nº 49, 64–nº 50, 

65–nº 51, 66–nº 52, 67–nº 52.1, 68–nº 52.2, 69–nº 53, 70–nº 54, 71–nº 55, 72–nº 56, 73–nº 57, 

74–nº 58, 75–nº 58.1, 76–nº 58.2, 77–nº 58.3, 78–nº 59, 79–nº 60, 80–nº 61, 81–nº 62, 82–nº 

62.1, 83–nº 63, 84–nº 64. Ubicación: sector A–1; sector B–2; sector C–3; sector A y B–4 y sector 

incierto–5. Materiales: objetos–1 y obras–2. Fecha de ingreso: octubre 2014: 1; noviembre 2014: 

2; diciembre 2014: 3; febrero 2015: 4 e incierta: 5.

Fuente: elaboración propia

En la figura 7, se observa la red total de todos los 

objetos (nodos rosados) y obras (nodos verdes) que for-

maron parte del Proyecto Depósito. Organizados en torno 

a dos núcleos vinculados entre sí por relaciones de fecha 

de ingreso y ubicación.
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Figura 8: Esquema en base a la fecha de ingreso de los objetos por cromatismo

Referencias: azul–octubre, rojo–noviembre, amarillo–diciembre, verde–febrero (2015) y naranja–

incierta. Fuente: elaboración propia

En relación a la figura 8, a través de diferentes colores 

se identifican las fechas de ingreso de todos los elementos 

relevados. En cuanto a las obras (núcleo delimitado con 

una circunferencia), se observa que la mayoría son empla-

zadas en noviembre del año 2014 (color rojo). Durante el 

resto de los meses que duró el Proyecto se mantuvo equi-

parada la participación de los artistas. Se destaca también, 

una obra que no es declarada en su fecha de ingreso y se 

vincula con los objetos encontrados en el espacio (color 

naranja).
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Figura 9: Distribuciones por sección

1
2

3

4

5

Referencias: 1 corresponde a la sección A, 2 a la B, 3 a la C, 4 a la A y C; y 5 de ubicación incierta. 

Fuente: elaboración propia

Asimismo, en la figura 9 se proponen distintas lecturas 

solapadas en cada imagen. En primer lugar, se discriminan 

todos los materiales que habitan la sala, según las seccio-

nes propuestas por los artistas a partir del relevamiento. 

Quedan señaladas en cada cuadrante y por formas de cada 

nodo (1: A, círculo; 2:B, cuadrado; 3: C, triángulo; 4: A y C, 

rombo y 5: incierto, triángulo invertido). En segundo lugar, 

los nodos mantienen la identificación cromática de la fi-

gura 7 (verde: obras y rosado: objetos). De esta manera, se 

observa que los espacios más intervenidos por los artistas 

fueron el B y el C, con 4 obras cada uno. Sin embargo, en 
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la sección B, las obras dialogan con 34 objetos dispersos 

en un espacio de mayor dimensión que invita a una cir-

culación y una estadía, en la sala, de más perdurabilidad. 

En el caso de la sección C, las 4 obras introducidas sólo 

dialogan con 18 objetos, pero su superficie es menor y se 

encuentra más focalizada la acción.

Figura 10: Red de distribución de obras por secciones sobre la planta de la sala 

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la figura 10, proponemos la graficación 

de la red integrada sólo por las obras y superpuesta con el 

plano de distribución realizado por el Proyecto Depósito. 

La imagen nos permite observar la ocupación espacial que 

resultó de la experiencia. 

5. Conclusiones

A modo de conclusiones parciales, en el desarrollo 

del presente trabajo, se identifica al lazo creativo como 

emergente de una práctica activista, en el campo del arte 

contemporáneo. El mismo se plantea a partir de una re-

lación triangular entre el nodo red–institución, el nodo 



101

Lazo creativo: un abordaje desde el análisis de redes sociales

red–artistas y el nodo red–Proyecto Depósito. A su vez, sus 

trayectorias relacionales terminan de trazar este esquema 

reticular desde la tensión, la colaboración y la ocupación, 

de la sala devenida en depósito. De esta manera, el lazo 

creativo opera como un dispositivo político que visibiliza 

una disputa por la administración del espacio simbólico 

en el ECA. Su graficación permite comprender la proble-

mática entre sus agentes y analizar esa relación en un 

contexto vincular específico, que define al acto creativo y 

a sus procesos.

 Por otro lado, se analiza al Proyecto Depósito desde 

su intervención espacial, organizada a partir de un cuasi-

grupo de artistas visuales. La propuesta activista demarca 

un espacio simbólico nuevo que genera otras operaciones 

de sentido. La distribución de las obras, en diálogo con los 

objetos de descarte encontrados en la sala, las tareas de 

relevamiento y las instrucciones precisas para participar de 

la acción; apuntan a un grado de rigurosidad extrema para 

un plan absurdo. Esta es la finalidad principal del proyecto, 

replicar los modos burocráticos de gestión y administración 

de una institución que en sí misma no contiene sentido 

alguno. 

Para finalizar, el uso del ARS en el Proyecto Depósito, 

da cuenta de la organización interna de los artistas y de 

la transferencia de los recursos estéticos y críticos. Como 

también, de la gestión de la inoperancia, en función de una 

práctica de anclaje territorial, que hace de lo clandestino 

una posibilidad legítima. 
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