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Fundamentación y descripción

Gran parte de los estudios –desde una perspectiva socioantropológica-, en torno al arte 

latinoamericano, se han inscripto en el debate y la discusión por encontrar marcos teóricos y 

metodológicos, que dieran cuenta de las especificidades propias de un continente que ha atravesado 

coyunturas históricas de dominación y procesos políticos tendientes a quebrar las mismas. Desde la 

época colonial hasta la actualidad, tanto en artistas como en cientistas sociales se evidencia la 

búsqueda de contrastar o alejarse de cánones dominantes que se han constituido en estrategias de 

subordinación simbólica y estética.

La “opción decolonial” no solo ha atravesado –y atraviesa-, el debate en el campo de las ciencias 

sociales, sino que también está siendo crucial en el arte latinoamericano. Temáticas tales como la 

dominación colonial, indigenismo, migraciones, racismo, sexualidad, exotismo, violencia, 

corporalidad, política, género, afroamericanismos y espiritualidad, impregnan las obras de artistas. 

En simultáneo, se multiplican los colectivos y la puesta en acción de prácticas estéticas en los 

movimientos sociales, como expresiones de arte-activismo, que suceden en espacios públicos, pero 

que también circulan en circuitos consolidados, impactando en la disputa por el poder simbólico.

El pensamiento decolonial indaga en torno a las condiciones de subalternidad y dominación de

América Latina, en un contexto global actual que es continuación de una historia colonial que ha
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operado sobre el pensamiento, obturando con éxito las posibilidades de un pensamiento crítico y

autónomo de los centros de poder. En este sentido, modernidad, globalización y mundialización de

la  cultura  son  partes  indisolubles  de  este  estado de  dominación.  Se  desprende  de  esto,  que  la

construcción de un pensamiento alternativo y contrahegemónico es el eje central en el que se sitúa

la decolonialidad.

Aspectos  tales  como colonialismo, modernidad y dominación,  se revelan a  través de diferentes

estatutos, tales como la reelaboración de lo nacional-regional, enfocados en el análisis de aquellos

procesos de relectura y revisión de los discursos identitarios clásicos, que se evidencian en el arte

latinoamericano y que ponen en discusión los relatos históricos modernos, en tanto que en ellos se

cristalizan legados de la cultura colonial.

Si  bien en las  últimas décadas  surgieron varias  corrientes  de pensamiento que se  centraron en

privilegiar  una  mirada  desde  posicionamientos  “subalternos”  (los  estudios  culturales,  la  teoría

poscolonial  y  la  teoría  sistema-mundo,  entre  otros),  el  decolonialismo se  constituye  como una

instancia  más  abarcadora,  enmarcada  en  una  suerte  de  Epistemologías  del  sur.  Concretamente,

significa  la  adopción  de  nuevos  “miradores”  que  suponen  diferentes  formas  de  saber-poder  e

implica no desconocer los fundamentos de las escuelas anteriores, pero situándolos bajo un manto

de “sospecha”, es decir, en un lugar desde el cual asumimos que las diferentes teorías –y autores-,

requieren de una “operación de relevo de sentido”. 

Pensar el Sur, desde la teoría decolonial, en particular en el campo estético, constituye un ejercicio

en  esta  dirección  mencionada. En  este  sentido,  la  intención  es  despegarse  de  una  historia

eurocéntrica del arte, de forma tal de recuperar y re-conocer otras estéticas, en las que lo colectivo,

el ritmo, lo vital, la corporeidad, el ritualismo y lo sensible, entre varios aspectos más -como bien

señala Fanon-, son constituyentes de subjetividades anuladas y posibles de ser abordadas superando

un estado de “ausencia”,  de  “invisibilización”,  de  no-  ser,  hacia  la  construcción de una nueva

subjetividad, de un empoderamiento y de un autoconocimiento de las estéticas decoloniales.

En este sentido,  situarse en el  Sur global,  y desde allí,  desarticular  las diversas estrategias que

mantienen  la  “mitificación  ideológica”  humanista  que  entronca  lo  humano  -hombre  blanco,

heterosexual, patriarcal, cristiano y occidental-, como un universal que incluye a los “otros” -pero

subordinados-, y en paralelo, fijar el eje del análisis en las estéticas emergentes o decoloniales de

artistas, colectivos y movimientos, es la propuesta central de este seminario. El cual se nutre de

investigaciones  Ubacyt  y  Filocyt  sobre  las  estéticas  decoloniales  y  además  profundiza  los



contenidos dictados en la materia Sociología y Antropología del Arte, Carrera de Artes, en especial

la  Unidad  4,  permitiendo  el  abordaje,  desde  una  perspectiva  interdisciplinar  (antropología,

sociología, historia del arte y los estudios culturales), de los usos de la imagen, los cuerpos y otras

prácticas,  que  artistas   y  movimientos  sociales,  llevan  a  cabo  como  productores  de  acciones

socioestéticas, que contienen formas y prácticas de apropiación y resignificación y se constituyen

como acciones alternativas a la visualidad imperante y hegemónica

En relación a esto, las artes audiovisuales, la literatura, el baile, la música y la cultura popular en 

general,  entrañan prácticas sociales en las que se desarrollan micro territorios experienciales, que 

constituyen formas de organización alternativas en las que se puede dar cuenta de nuevas estéticas y

experimentaciones que, además, se presentan como espacios de producción de sentidos y creación o

reforzamiento de relaciones sociales, las cuales discuten diferentes formas de colonialidad (del 

saber/ver). Dichas prácticas, se distancian de estéticas y epistemes de vocación universalistas y 

monoculturales, proponiendo un posicionamiento “descentrado”, característico en los colectivos y 

movimientos sociales. 

Las formas que adquieren reivindicaciones, demandas y protestas, tienen un alto componente visual

y performativo, ya que se expresan en prácticas socioestéticas, entendiendo a éstas como 

manifestaciones que combinan acciones estéticas, visuales y simbólicas con un fuerte contenido 

sociopolítico y que se expresan tanto en el circuito de galerías, museos y crítica, como en el espacio 

urbano, convirtiendo a éste en un campo en el cual se dirime parte de la disputa por el poder 

simbólico.

Por lo cual, la reflexión, partiendo de la producción y circulación artística contemporánea, sobre las

estrategias  de  re-creación  y  redefinición  de  las  singularidades  culturales  de  América  Latina

inmersas en la marea de flujos culturales globales, resulta indispensable no sólo para debatir la

problemática relación local-global en el mundo del arte contemporáneo, sino también para anular

críticamente la teoría social y la praxis artística señalada por Leopoldo Zea como  nordcéntrica

desde una perspectiva epistemológica, que es justamente la de re-conocer las estéticas emergentes

como espacios de existencia y de resistencia.

Objetivos:

- Presentar los principales aportes teóricos de los estudios decoloniales y las prácticas artísti -
cas que se inscriben en esta corriente de pensamiento.



- Analizar la articulación entre acción política, prácticas artísticas y representaciones simbóli-
cas 

- Estudiar las relaciones entre las producciones teóricas, las prácticas artísticas y los contex-
tos sociopolíticos a partir del abordaje de sucesos históricamente situados.

- Analizar la producción de artistas plásticos y de instancias de circulación, en íntima rela -
ción con las categorías de pensamiento decolonial

- Estimular la reflexión y el debate acerca del uso, apropiación y producción de prácticas so -
cio-estéticas llevadas adelante por colectivos y movimientos sociales.  

Contenidos: 

Unidad I: La construcción de la mirada eurocéntrica y moderna y su impacto en América 

latina. 

I.1. La modernidad/colonialidad.

I.2. Colonización y colonialismo. Sistema mundo o la triangulación del Atlántico norte.

I.3. De los Estudios Culturales a la Teoría Poscolonial. 

I.4. El giro decolonial. Epistemologías del Sur. Sociología de las ausencias y los diálogos 

interculturales.

Unidad II: De la mitificación del arte a las estéticas decoloniales

II.1. Campo artístico y mundialización de la cultura. Mitificación del arte.

II.2. La imagen como forma de presentación y auto-representación. 

II.3. “Liberar” la estética. Estéticas emergentes desde el Sur global.

II.4. Identidades sociales y culturas populares.

Unidad III: Movimientos sociales y colectivos artísticos. 

III.1. Conceptualización de los movimientos sociales. Diferentes abordajes.

III.2. Latencia y visibilidad en los colectivos artísticos y sociales. Representaciones y apropiaciones 

simbólicas. 

III.3. Espectacularización y temporalidad en los “rituales” urbanos.

Unidad IV: Estética y activismo. Imágenes, corporalidades y performances.

IV.1. Artivismo. Arte legitimado y arte urbano como espacios de contacto.

IV.2. Repertorios y performances en las estéticas feministas.



IV.3. Corporalidades y archivos en el arte negro latinoamericano y caribeño.

IV.4. Los usos de la memoria colectiva y las culturas de resistencia.
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Organización del dictado de seminario 

El seminario se dicta en modalidad virtual  mientras duren las restricciones establecidas por   el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020). Su
funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica
dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia. 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de
otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio
pedagógico con los/las estudiantes. La carga horaria total es de 64 horas.    

Modalidad de trabajo

En función de la modalidad virtual para el dictado de este seminario se trabajará en base a:

- Clases teóricas a través del zoom (o similar), que quedarán grabadas para que no consti-
tuyan un obstáculo para quienes no puedan asistir en forma sincrónica.

- Trabajo en base a guías y cuestionarios de orientación del material bibliográfico.
- Al comienzo de cada Unidad un video que oriente los principales puntos a trabajar en di-

cha unidad.
- Utilización de los foros para novedades, sugerencias, intercambios y consultas específi-

cas del material trabajado.
- Entrega de trabajos que contengan reflexiones sobre los autores trabajados. 
- Dos entregas en forma de avances del trabajo final centrado en el análisis de un caso 

concreto. 
- Entrega de un trabajo final.

Forma de evaluación: Se evaluará y calificará la participación en los foros, la entrega de trabajos en 
relación al material del seminario, los avances y el trabajo final.

Organización de la evaluación 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res.
(CD)  Nº  4428/17)  e  incorpora  las  modificaciones  establecidas  en  la  Res.  D  732/20  para  su
adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional:

Regularización del seminario: 
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https://www.academia.edu/9980172/Notas_sobre_pr%C3%A1cticas_art%C3%ADsticas_de_oposici%C3%B3n
https://marceloexposito.net/pdf/exposito_siluetazo.pdf


Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4
(cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido
para tal fin. 

Aprobación del seminario: 

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador
que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y
del  trabajo final  integrador.  Si  el  trabajo final  integrador  fuera  rechazado,  los/as  interesados/as
tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la
regularidad.  El/la  estudiante  que  no  presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser
considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios
es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará
sujeto al  análisis  conjunto entre  el  Programa de Orientación  de la  SEUBE,  los  Departamentos
docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

     Claudio Lobeto

                                               Dr. Hugo Mancuso
                                                      Director Carrera de Artes
                                                    Facultad de Filosofía y Letras
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	Fundamentación y descripción
	Gran parte de los estudios –desde una perspectiva socioantropológica-, en torno al arte latinoamericano, se han inscripto en el debate y la discusión por encontrar marcos teóricos y metodológicos, que dieran cuenta de las especificidades propias de un continente que ha atravesado coyunturas históricas de dominación y procesos políticos tendientes a quebrar las mismas. Desde la época colonial hasta la actualidad, tanto en artistas como en cientistas sociales se evidencia la búsqueda de contrastar o alejarse de cánones dominantes que se han constituido en estrategias de subordinación simbólica y estética.
	La “opción decolonial” no solo ha atravesado –y atraviesa-, el debate en el campo de las ciencias sociales, sino que también está siendo crucial en el arte latinoamericano. Temáticas tales como la dominación colonial, indigenismo, migraciones, racismo, sexualidad, exotismo, violencia, corporalidad, política, género, afroamericanismos y espiritualidad, impregnan las obras de artistas. En simultáneo, se multiplican los colectivos y la puesta en acción de prácticas estéticas en los movimientos sociales, como expresiones de arte-activismo, que suceden en espacios públicos, pero que también circulan en circuitos consolidados, impactando en la disputa por el poder simbólico.
	El pensamiento decolonial indaga en torno a las condiciones de subalternidad y dominación de América Latina, en un contexto global actual que es continuación de una historia colonial que ha operado sobre el pensamiento, obturando con éxito las posibilidades de un pensamiento crítico y autónomo de los centros de poder. En este sentido, modernidad, globalización y mundialización de la cultura son partes indisolubles de este estado de dominación. Se desprende de esto, que la construcción de un pensamiento alternativo y contrahegemónico es el eje central en el que se sitúa la decolonialidad.
	Aspectos tales como colonialismo, modernidad y dominación, se revelan a través de diferentes estatutos, tales como la reelaboración de lo nacional-regional, enfocados en el análisis de aquellos procesos de relectura y revisión de los discursos identitarios clásicos, que se evidencian en el arte latinoamericano y que ponen en discusión los relatos históricos modernos, en tanto que en ellos se cristalizan legados de la cultura colonial.
	Si bien en las últimas décadas surgieron varias corrientes de pensamiento que se centraron en privilegiar una mirada desde posicionamientos “subalternos” (los estudios culturales, la teoría poscolonial y la teoría sistema-mundo, entre otros), el decolonialismo se constituye como una instancia más abarcadora, enmarcada en una suerte de Epistemologías del sur. Concretamente, significa la adopción de nuevos “miradores” que suponen diferentes formas de saber-poder e implica no desconocer los fundamentos de las escuelas anteriores, pero situándolos bajo un manto de “sospecha”, es decir, en un lugar desde el cual asumimos que las diferentes teorías –y autores-, requieren de una “operación de relevo de sentido”.
	Pensar el Sur, desde la teoría decolonial, en particular en el campo estético, constituye un ejercicio en esta dirección mencionada. En este sentido, la intención es despegarse de una historia eurocéntrica del arte, de forma tal de recuperar y re-conocer otras estéticas, en las que lo colectivo, el ritmo, lo vital, la corporeidad, el ritualismo y lo sensible, entre varios aspectos más -como bien señala Fanon-, son constituyentes de subjetividades anuladas y posibles de ser abordadas superando un estado de “ausencia”, de “invisibilización”, de no- ser, hacia la construcción de una nueva subjetividad, de un empoderamiento y de un autoconocimiento de las estéticas decoloniales.
	En este sentido, situarse en el Sur global, y desde allí, desarticular las diversas estrategias que mantienen la “mitificación ideológica” humanista que entronca lo humano -hombre blanco, heterosexual, patriarcal, cristiano y occidental-, como un universal que incluye a los “otros” -pero subordinados-, y en paralelo, fijar el eje del análisis en las estéticas emergentes o decoloniales de artistas, colectivos y movimientos, es la propuesta central de este seminario. El cual se nutre de investigaciones Ubacyt y Filocyt sobre las estéticas decoloniales y además profundiza los contenidos dictados en la materia Sociología y Antropología del Arte, Carrera de Artes, en especial la Unidad 4, permitiendo el abordaje, desde una perspectiva interdisciplinar (antropología, sociología, historia del arte y los estudios culturales), de los usos de la imagen, los cuerpos y otras prácticas, que artistas y movimientos sociales, llevan a cabo como productores de acciones socioestéticas, que contienen formas y prácticas de apropiación y resignificación y se constituyen como acciones alternativas a la visualidad imperante y hegemónica
	En relación a esto, las artes audiovisuales, la literatura, el baile, la música y la cultura popular en general, entrañan prácticas sociales en las que se desarrollan micro territorios experienciales, que constituyen formas de organización alternativas en las que se puede dar cuenta de nuevas estéticas y experimentaciones que, además, se presentan como espacios de producción de sentidos y creación o reforzamiento de relaciones sociales, las cuales discuten diferentes formas de colonialidad (del saber/ver). Dichas prácticas, se distancian de estéticas y epistemes de vocación universalistas y monoculturales, proponiendo un posicionamiento “descentrado”, característico en los colectivos y movimientos sociales.
	Las formas que adquieren reivindicaciones, demandas y protestas, tienen un alto componente visual y performativo, ya que se expresan en prácticas socioestéticas, entendiendo a éstas como manifestaciones que combinan acciones estéticas, visuales y simbólicas con un fuerte contenido sociopolítico y que se expresan tanto en el circuito de galerías, museos y crítica, como en el espacio urbano, convirtiendo a éste en un campo en el cual se dirime parte de la disputa por el poder simbólico.
	Por lo cual, la reflexión, partiendo de la producción y circulación artística contemporánea, sobre las estrategias de re-creación y redefinición de las singularidades culturales de América Latina inmersas en la marea de flujos culturales globales, resulta indispensable no sólo para debatir la problemática relación local-global en el mundo del arte contemporáneo, sino también para anular críticamente la teoría social y la praxis artística señalada por Leopoldo Zea como nordcéntrica desde una perspectiva epistemológica, que es justamente la de re-conocer las estéticas emergentes como espacios de existencia y de resistencia.
	Objetivos:
	Contenidos:
	Unidad I: La construcción de la mirada eurocéntrica y moderna y su impacto en América latina.
	I.1. La modernidad/colonialidad.
	I.2. Colonización y colonialismo. Sistema mundo o la triangulación del Atlántico norte.
	I.3. De los Estudios Culturales a la Teoría Poscolonial.
	I.4. El giro decolonial. Epistemologías del Sur. Sociología de las ausencias y los diálogos interculturales.
	Unidad II: De la mitificación del arte a las estéticas decoloniales
	II.1. Campo artístico y mundialización de la cultura. Mitificación del arte.
	II.2. La imagen como forma de presentación y auto-representación.
	II.3. “Liberar” la estética. Estéticas emergentes desde el Sur global.
	II.4. Identidades sociales y culturas populares.
	Unidad III: Movimientos sociales y colectivos artísticos.
	III.1. Conceptualización de los movimientos sociales. Diferentes abordajes.
	III.2. Latencia y visibilidad en los colectivos artísticos y sociales. Representaciones y apropiaciones simbólicas.
	III.3. Espectacularización y temporalidad en los “rituales” urbanos.
	Unidad IV: Estética y activismo. Imágenes, corporalidades y performances.
	IV.1. Artivismo. Arte legitimado y arte urbano como espacios de contacto.
	IV.2. Repertorios y performances en las estéticas feministas.
	IV.3. Corporalidades y archivos en el arte negro latinoamericano y caribeño.
	IV.4. Los usos de la memoria colectiva y las culturas de resistencia.
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