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Segunda circular 

Tenemos el agrado de compartir con ustedes los paneles que han sido 
seleccionados para integrar el III Simposio Internacional de Literaturas y 
Conurbanos: “Las literaturas populares: materiales, poéticas y políticas” 
que se desarrollará entre el 24 y el 30 de octubre de 2023 en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche con modalidad presencial y virtual. 

El Tercer Simposio Internacional Literaturas y Conurbanos, organizado 
por el Programa de Estudios de la Cultura (PEC) y el Programa de Estudios 
Latinoamericanos (PEL) de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
convoca a la presentación de propuestas de resúmenes de ponencias. La 
convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. 

Desde su inicio, en junio de 2019, el Simposio se propone como un 
espacio de diálogo e intercambio destinado a profesores, investigadores y 
artistas en torno a los vínculos entre literaturas y espacialidad, 
específicamente, sobre la compleja y productiva noción del conurbano como 
una zona de pasaje, de frontera, de fertilidad creativa e innovación estética, 
pero también de margen y marginación. El eje temático de esta edición, “La 
literatura popular: figuras, materiales, poéticas y políticas”, convoca a la 
reflexión en torno a uno de los problemas centrales de los estudios literarios 



 

 

y culturales: lo popular como objeto y como efecto, su relación con el centro 
y el margen, el canon y el olvido. Así también es de interés compartir análisis 
sobre los lenguajes y los géneros populares actuales y sus tradiciones, sus 
poéticas, materialidades y soportes, los territorios que (los) habitan y que 
conforman, las formas de intervención en el espacio de lo público y lo político, 
así como las políticas culturales en torno a lo popular en las letras 
contemporáneas. En definitiva, las modulaciones que las literaturas 
populares de Latinoamérica y del mundo proponen como gestos. 

 

 

Modalidad del Simposio 

 
Primera etapa:  
Convocatoria para el envío de paneles temáticos. 
Los paneles serán evaluados por el Comité organizador. 
Convocatoria cerrada. 
 
 

Segunda etapa:  
Convocatoria para el envío de resúmenes de ponencias. 
Convocatoria abierta: hasta el 31 de agosto de 2023. 
 
Difusión de la tercera circular con información sobre valores y 
modalidades de pago de las inscripciones de lxs ponentes. 
 
 

Tercera etapa: 
Lxs coordinadorxs de los paneles temáticos evaluarán las ponencias 
presentadas en su mesa, notificarán a lxs expositorxs y enviarán a la 
organización del Simposio la conformación del panel. 
 
Difusión de la cuarta circular con el programa completo e 
indicaciones para la asistencia presencial y virtual al Simposio. 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

Fechas importantes 
Fecha de realización: 

24 al 30 de octubre 

Fecha límite para el envío de propuestas de paneles:  
30 de abril de 2023 

Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias:  
31 de agosto de 2023 

Notificación de aceptación de resúmenes:  
30 de septiembre de 2023 

Publicación de resúmenes aprobados:  
10 de octubre de 2023 

 
 
 

Consultas:  
literaturasyconurbanos@gmail.com 
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Instructivo para envío de resúmenes 
Para el envío de propuestas de ponencias, les pedimos que lean el siguiente 
instructivo. Luego, encontrarán el listado con la información sobre los 
paneles y sus coordinadorxs. 

Plazos  
Convocatoria abierta hasta el 31 de agosto de 2023. 

Criterios de presentación 
Los trabajos podrán ser de autoría individual o en coautoría con un máximo 
de 3 (tres) autores. No se aceptará más de un trabajo por autor/a, ya sea en 
forma individual o en co-autoría.  
Los resúmenes tendrán un mínimo de 300 y un máximo de 500 
palabras. Deberán contener los planteos problemáticos del tema a 
desarrollar y un anticipo de la conclusión. Deberá estar acompañado de tres 
palabras clave que den cuenta del enfoque disciplinar, el tema y la 
perspectiva con la cual será abordado. 
El tipo de letra requerida será Times New Roman o Arial, tamaño 12, 
interlineado de 1,5.  
Cada resumen deberá tener un encabezado donde conste el título de la 
ponencia, nombre y apellido de lxs autorxs, correo/s electrónico/s y afiliación 
institucional (sin formatos: ni subrayado, ni bold ni itálica, etc.) e indicar tres 
palabras clave (tal como figura en el Formulario de inscripción). 

Modalidad de envío 
Los resúmenes deben completarse en el formulario de inscripción junto con 
los datos personales e institucionales de lxs postulantes. Este formulario 
debe remitirse al correo electrónico de lxs coordinadorxs del panel en el que 
se requiera inscribir con copia a la organización del Simposio: 
literaturasyconurbanos@gmail.com 

Aceptación de los resúmenes por parte de lxs coordinadorxs 
30 de septiembre de 2023. Una vez finalizado el plazo de recepción de 
resúmenes, lxs coordinadorxs de paneles comunicarán la evaluación de los 
resúmenes a lxs postulantes. 

Publicación en Actas  
Los trabajos aceptados y presentados serán publicados en las Actas del 
Tercer Simposio Internacional de Literaturas y Conurbanos (previa consulta). 
Se informará a los participantes sobre las normas de edición y envío con 
posterioridad al Simposio. 

Formulario de inscripción  
Completar el formulario y enviar al correo electrónico de lxs coordinadorxs 
del panel al cual se postula.  Ver el formulario: ACÁ

mailto:literaturasyconurbanos@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1oMhXVXjl9oYRSmAkso7ssAj4GyffwAtM/edit?usp=sharing&ouid=103293645310172412102&rtpof=true&sd=true
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RESUMEN 

La comparatística tradicional en literatura, del mismo modo que las perspectivas 

surgidas desde América Latina y, más recientemente, los denominados cultural turns, 

tienen recorridos considerables y mantienen una forma de continuidad con el Simposio 

que nos convoca, a partir de un eje central: la problemática de las literaturas y las 

espacialidades. Pasajes y fronteras, traslaciones y liminaridades, márgenes y 

marginaciones son temáticas fundamentales que demarcan la actualidad de una 

perspectiva que coloca en el foco (construyendo) el vínculo entre ámbitos 

“diferenciados”, como Europa y América Latina, canon y márgenes, “urbano” y 

conurbano, en la “evaluación” de los extremos. 

Estudios recientes vinculados con la literatura mundial, como los de Sánchez-

Prado (2006) o Guillermina de Ferrari (2012), permiten reconsiderar las discusiones en 

torno al lugar de América Latina en relación con los “países dominantes”, discusión que, 

por otra parte, cuenta con una amplia tradición a nivel continental (Schwarz, 2000; 

Santiago, 2000). Como señala Marcela Croce (2015), hubo diversos momentos 

dedicados a desplegar con énfasis la noción de influencia como categoría colonialista. 

A partir de esa noción, resultaba posible postular la existencia de naciones dominantes 

y dominadas y, en consecuencia, la supremacía de unas sobre otras, incluso en los 

terrenos del arte y la literatura. De allí también el hecho de pensar los vínculos entre 

Europa-América Latina en los términos de original-copia. 

A comienzos de la década de 1970, Silviano Santiago plantea el reemplazo de un tipo 

de discurso crítico académico que leía en términos de “deuda e imitación” los modelos 
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impuestos por las literaturas “centrales”, por otro que permita manifestar la “diferencia”, 

exteriorizar la apropiación y reescritura que caracteriza a ciertos escritores 

latinoamericanos (“una escritura sobre otra escritura” (2000: 72)). 

En esta dirección, el propósito del presente panel consiste en proponer el análisis 

de ese vínculo y construcción de zonas liminares y de pasaje, de transformación y de 

acuñación de espacios, conceptos, géneros, prácticas y perspectivas que ejemplifican 

no sólo una forma de traslación y reapropiación de la producción literaria y de los 

estudios literarios en y desde Argentina y América Latina, sino una más profunda y 

novedosa transmutación que da cuenta de nuevas escrituras y nuevas perspectivas, 

simultáneamente. 
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RESUMEN 

La explosión de la cultura visual, impulsada por cantidad de producciones audiovisuales 

que forman parte de la comunicación de masas -cine, televisión, diarios y revistas, 

internet, videojuegos, música y narrativas literarias en sentido estricto–, produjo nuevas 

consideraciones en torno a las nociones de canon y popularidad aplicadas a los objetos 

culturales emergidos en el periodo comprendido desde el siglo XX hasta la actualidad. 

Podríamos considerar que lo popular y el canon, durante las últimas décadas, dejaron 

de considerarse nociones excluyentes. La cultura de masas anuló ciertas lógicas 

correspondientes a la alta y la baja cultura (Eco, 1968; Verón, 1987; Hall, 2010), del 

mismo modo en que la, aparente, democratización de los medios de 

producción/distribución cultural permitió la emergencia de actores culturales y la 

aparición de comunidades que generan y comparten sus propias producciones (Fisher, 

2009). La digitalización de un número de prácticas relativas a la creación, distribución y 

consumo de distinto tipo de narrativas implica a su vez nuevos criterios de valoración y 

catalogación estético/culturales. 

Este panel propone debatir en torno a las nuevas fronteras y la generación de 

espacios otros/periféricos/conurbanos/marginales en las narrativas contemporáneas, 

haciendo hincapié en los ejes que hacen a la recepción estético/literaria. Considerando 

que los criterios de recepción se caracterizan por una construcción de sentido plural y 

activa, los públicos no solo consumen los objetos culturales, sino que también los 

producen y los distribuyen, generando así una cultura participativa y colaborativa que 

se aleja de la concepción tradicional de “recepción” (Jenkins, 2009). Así, a lo largo de 

los últimos años surgieron nuevas formas de valoración cultural que implican 

interacciones y comunicaciones diversas. Tanto en el rating televisivo -y su posterior 

difusión en los medios masivos de comunicación-, los registros de ventas musicales y 

cinematográficos -music and cinema charts-, el fanzine, el meme e incluso el shitposting 

entre otros contenidos “virales” cimentaron otras maneras de entender la popularidad y 

el consumo. Desde las estadísticas de acceso y comercialización de los medios hasta 

la valoración a base de likes/follows y la programación de algoritmos que recomiendan 

productos similares a los consumidos por un mismo perfil virtual, se puede observar que 

“lo popular” no sólo da cuenta de las preocupaciones y tensiones de una sociedad, sino 

también que su análisis puede contribuir para comprender la construcción de 

identidades y la formación de comunidades alrededor de las variables de consumo y 

accesibilidad. Las nociones de “canon” y “popularidad” en los objetos culturales del siglo 

XX y comienzos del siglo XXI se vuelven más complejas. La cultura digital permite la 

emergencia de formas de expresión y producción cultural que desafían los límites del 

canon establecido y de lo llamado literatura en términos generales, y la popularidad de 

ciertos objetos culturales puede ser vista como un indicador de su relevancia y 

significado cultural en un contexto específico. 
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RESUMEN 

En el marco del Proyecto UNAJ investiga 2020, “Redes Culturales en América Latina 

(siglos XIX al XXI)”, el panel invita a analizar episodios puntuales de las redes articuladas 

por artistas, intelectuales, críticos literarios y traductores de diversas zonas de América 

Latina y su relación con emprendimientos editoriales, muestras culturales, prensa 

periódica, revistas y encuentros en un arco temporal extenso que coincide con el fijado 

en el proyecto. Se trata de indagar en la materialidad de diversos dispositivos de 

circulación y distribución, en sus identificaciones, tensiones y fricciones con lo popular. 



 

 

Desde los complejos lazos con lo popular de Rubén Darío, quien señalaba en su 

“Prefacio” a Cantos de vida y esperanza en 1905 que “la forma es lo que primeramente 

toca a las muchedumbres” (1977: 243) hasta proyectos editoriales como el de Eloísa 

Cartonera, surgido durante la crisis de 2001 en la Argentina, cuyos libros se caracterizan 

por sus tapas de cartón comprado a los cartoneros, los intelectuales han indagado en 

las modulaciones que las literaturas populares de Latinoamérica adquieren y en cómo 

construyen nuevos lectores. 

En este panel, nos interrogamos acerca de los modos en los que la cultura popular se 

apropia del espacio letrado y de las diversas formas en las que ambas se imbrican. 

¿Qué decisiones editoriales se toman para democratizar la lectura? ¿Cómo analizar 

esos objetos culturales que “por su forma se sitúan en una línea, uno de cuyos extremos 

es la máxima abstracción y el otro la máxima palpabilidad” (Jitrik, 1993)? 

Como señalan Claudio Maíz y Álvaro Fernández Bravo (2009), en los últimos 

años, el paradigma nacional que enlazaba lengua, nacionalidad y cultura se torna 

insuficiente para pensar artefactos culturales tramados en el cruce lingüístico y en la 

superación de la frontera estatal. Las redes culturales latinoamericanas tienen una 

naturaleza dinámica e inestable que conecta puntos distantes entre sí y articula un 

territorio cultural de fronteras porosas. Estos procesos se aceleran a finales del siglo XX 

y principios del XXI con la aparición de las tecnologías digitales que habilitan nuevos 

modos de localización, y más recientemente, como consecuencia del aislamiento 

sanitario, nuevas formas de encuentro. En ese marco, otro de los ejes que guía el 

armado de este Panel es el vínculo entre decisiones editoriales, traducción y 

conformación de lectorados en contextos transnacionales. Asimismo, el Panel también 

propone detenerse en los modos en los que la crítica latinoamericana encontró y 

encuentra hoy en día formas de acercarse a estos objetos culturales. 
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RESUMEN 

Este simposio trata la temática del conurbano y las representaciones que lo construyen 

discursivamente a partir de diferentes miradas. La propuesta apunta a indagar en los 

bordes mismos de la literatura, su frontera ya no entre lo literario y lo no literario, sino 

entre diferentes literaturas. 

Nuestro eje temático pretende, en este contexto, que el análisis se oriente hacia 

los siguientes interrogantes: ¿de qué manera las producciones artísticas representan 

las distintas configuraciones de los conurbanos? ¿Cómo se establecen o reconocen 

diálogos entre las distintas representaciones? ¿Cómo se construye la figura del “otro”? 

¿Qué rol juega la experiencia del narrador en las distintas expresiones? ¿De qué modo 

se establecen los límites entre centro y periferia, entre local y global? ¿Puede pensarse 

el sistema literario a partir de la idea de conurbanos? ¿Son la no ficción, las crónicas de 

viajes, el testimonio y las crónicas relatos del presente? 

En este sentido, la propuesta para desarrollar el presente simposio incluye el 

abordaje de dos conceptos en torno al eje literario y el análisis de obras testimoniales, 

de no ficción o crónicas, que dan cuenta de las distintas configuraciones del conurbano 

bonaerense o que lo construyen a través del discurso. El primero se desarrolla en 

relación con la noción denominada “vuelta al realismo” y las discusiones suscitadas en 

torno a esta cuestión. Por su parte, la indagación genérica en torno a la no ficción, el 

testimonio y las crónicas abre el análisis al campo de las expresiones discursivas que 

toman por objeto al propio territorio de los conurbanos. 
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RESUMEN 

A partir de la idea de que toda “geografía es una metáfora, en tanto representa hechos 

social y existencialmente relevantes bajo la forma de la abstracción de un territorio” 

(Ainsa, 2005: 6), este panel se propone reflexionar acerca de la configuración de 

diversos conurbanos en la literatura latinoamericana contemporánea. Su relevancia y 

potencia literaria no sólo radica en su condición de escenarios de algunas ficciones sino 

en que sus habitantes han dejado de ser personajes configurados “desde afuera” para 

cobrar un protagonismo “desde adentro”. Esto supone una expansión de los campos 

literarios nacionales que se tensan para dar lugar a expresiones literarias que habitan 
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espacios por momentos subalternizados o marginalizados que, en nuestra 

contemporaneidad, adquieren mayor relevancia y visibilidad. En ese sentido, el 

crecimiento de las grandes urbes latinoamericanas ha dejado espacio para la 

generación de un territorio en el que se yuxtaponen la cultura popular con las 

modalidades informales de la economía, el comercio y se observa un tránsito humano 

permanente que une la distancia entre estos conurbanos y las grandes ciudades. 

La basura, los desperdicios, las zanjas y baldíos son algunos de “los nuevos 

desiertos” que operan para concebir o reflexionar acerca de los conurbanos 

latinoamericanos que con frecuencia se configuran como un margen potencialmente 

violento como se puede observar en textos de Dolores Reyes, Gabriela Cabezón 

Cámara, Mariana Enríquez, Giovanna Rivero, Mónica Ojeda, Fernanda Ampuero, 

Giuseppe Caputo, entre otros autores. Siguiendo la idea propuesta por Graciela Silvestri 

quien habla de “paisajes desubicados” para referirse a unidades espacio-temporales 

mezcladas, sin fronteras, proponemos este panel que invita a expositores, 

investigadorxs y docentes a compartir experiencias de lectura en las que las diversas 

escrituras latinoamericanas dan cuenta de las tensiones y desafíos que implica escribir 

en-desde un territorio complejo como el conurbano. 
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RESUMEN 

En los últimos cuarenta años se ha generado una extensa producción de acciones y 

materialidades estéticas acerca del territorio lindante con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, destacándose las acciones estético- políticas, las performances, la 

música, la producción teatral, la literatura, el audiovisual, el graffiti, etc. En este contexto, 

proponemos abordar las representaciones estéticas acerca del/los conurbano/s 

bonaerense desde una mirada multidisciplinar, componiendo un espacio para la 

visualización de las lecturas y abordajes de colegas que trabajan e investigan diversas 

materialidades y lenguajes. Resulta importante reflexionar sobre las modalidades de 

representación que delinean las producciones estético-artísticas mencionadas. En 

líneas generales, podemos encontrar dos sentidos acerca del concepto de 

representación: de un lado, el que se utiliza en el arte y en la filosofía (ocupar el lugar 

de algo, traer a la presencia); del otro, el que se emplea en la política (ser la voz del 

otro, su apoderado).  

Entre ambos sentidos, se instaura una proactiva acepción: concebirla como un 

simulacro; y como todo simulacro, siendo una medida de lo productivo y nunca de lo 

reproductivo. No se trata de ocupar el lugar del otro en un modo pleno, sino constituir 

una producción de sentido que se disemina en la forma de su propio acontecimiento. Y 

como cada acontecimiento es un agenciamiento de individuaciones que tienden a 

romperse, a fugarse. Proponemos indagar en este espacio algunas representaciones 

acerca del territorio conurbano y las múltiples representaciones de sus dimensiones. 
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RESUMEN 

Como afirma Julia Novak (2012), con frecuencia se han considerado la oralidad y la 

escritura como dos formas de expresión cultural totalmente opuestas dentro de la 

ampliamente discutida Gran División (Ong, 1998), y esa oposición no hizo más que 

marginalizar y dificultar su estudio desde el campo de la literatura y la crítica literaria a 

cualquier manifestación que no estuviera ligada a la letra escrita, claro que no cualquier 

letra escrita, sino la producida por aquellos agentes con determinadas trayectorias y 

ligados a determinados espacios (Rama, 1984). Este panel apunta a discutir las 

literaturas producidas no solamente en formato libro, sino también aquellas 

producciones atravesadas por la performance, el territorio, la coyuntura, lo efímero y lo 

cambiante. Además, pretende abordar cuestiones metodológicas, partiendo de la base 

de que el estudio de este tipo de manifestaciones no es un trabajo fácil en términos 

metodológicos para los estudiosos de la literatura (Tennina, 2021). Convocamos, así, a 

la presentación de trabajos que se centren en los estudios de las literaturas compuestas 

desde la voz, el cuerpo y el territorio. 
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RESUMEN 

Desde hace algunas décadas, en tanto práctica sociocultural el rap y el fenómeno de 

las batallas de freestyle (estilo libre) en nuestro país han cobrado fuerza e intensidad en 

las trayectorias y modos de ser de las nuevas juventudes que se sienten representadas 

por la cultura hiphop y algunos de sus elementos (breakdance, graffiti, rap, djing). Como 

es sabido, esta práctica discursiva contemporánea representa no solo un consumo 

cultural cotidiano y prioritario en los segmentos juveniles sino también una auténtica 

“forma de vida”, mediante la cual es posible expresarse, revelarse y construir sentidos 

de pertenencia a través de la producción de rimas en verso. 

En la amplia tradición de estudios académicos, el rap ha sido leído, analizado y 

concebido desde los ángulos más diversos. Algunos autores aseguran que este género 

se ha convertido en portavoz de minorías silenciadas para luchar contra la exclusión y 

hacerse escuchar en el ámbito político, transmitir valores y visibilizar experiencias; otros, 

se ocupan de revalorizar la potencia creativa del rap en la que se conjuga la palabra, la 

voz y el cuerpo en un acto de ejecución performático y singular; otros, hacen foco en su 

valor estético como expresión artística, poética y musical autogestiva en la que se 

despliegan recursos estilísticos clásicos e innovadores; otros, rescatan su valor en 

ámbitos socieducativos y lo conciben en tanto herramienta de formación y 

transformación para las nuevas juventudes y así podríamos continuar agrupando 

distintos intereses en torno a los sentidos que adquiere y ha adquirido el rap en los 

contextos en los que se desarrolla. Es decir, el interés por el rap freestyle como objeto 

de estudio viene siendo enfocado desde varias dimensiones: histórica, discursiva, 

identitaria, de género, estética y escénica a partir del reconocimiento de prácticas, 

discursos y construcciones simbólicas de las juventudes que practican rap. 

En relación con estas posibles líneas de trabajo brevemente presentadas, este 

panel convoca a compartir resultados de investigaciones, relatos de experiencias, 

proyectos de extensión, de taller que den cuenta de distintos abordajes sobre la práctica 



 

 

discursiva del rap y que incorporen aspectos corporales, afectivos, sociales, políticos, 

sociocomunitarios y habiliten nuevas discusiones a partir de estos desarrollos. 
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RESUMEN 

¿Qué es un territorio? ¿Cómo definimos sus coordenadas? ¿Se trata de un espacio 

geográfico, administrativo, jurídico-político, económico? ¿Y hasta qué punto influyen en 

esa noción los usos y costumbres, las tradiciones, la circulación y los intercambios 

sociales? Los recientes desarrollos urbanos o las transformaciones en los ámbitos 

rurales y naturales parecieran poner en contradicción esas perspectivas. Nuestra 

hipótesis general es que en algunos momentos de la poesía actual surgen una serie de 

observaciones vinculadas a la actividad del "rastreo", una exploración de las tensiones 

que atraviesan nuestra experiencia del territorio contemporáneo. Estas captaciones 



 

 

poéticas irían más allá de la mera tipificación o la reproducción de estereotipos, al estar 

basadas en una serie de gestos formales disruptivos. Nos proponemos entonces 

analizar en detalle ese conjunto de observaciones. 
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RESUMEN 

Los espacios culturales están atravesados, en nuestras ciudades, por una aguda 

jerarquización, que suele invisibilizar a la producción de las periferias urbanas y que a 

la vez convoca a los artistas a trabajar en las capitales, como a la mayoría de los 

trabajadores. Frente a esta cuestión, podemos plantear la aparición constante del trans-

lugar, empleando el prefijo “trans” para poner en discusión las cuestiones identitarias 

vinculadas al territorio, y más particularmente, a las provincias y al conurbano; también 

es de interés observar cómo entran en juego los objetos de la literatura que utiliza como 

soporte lo digital. Lo “trans” desde las teorías queer resulta así otra herramienta que se 

desplaza del campo de los estudios de género y sexualidad a otras dimensiones 

identitarias, basadas, entre otras construcciones, en la nación, clase, idioma, tradición 

literaria y naturalmente, en el territorio. La universidad –los coordinadores de este panel 

trabajamos desde una universidad del Gran Buenos Aires– aparece como un espacio 

integrado y separado del territorio, un trans-lugar que, a veces, ignora dicho territorio y, 

otras veces, se restringe a éste; buscamos, con esta convocatoria a trabajos sobre 

producción poética, una mirada crítica sobre textos y performances de poesía que 

permitan esbozar nuevas cartografías de la poesía argentina y latinoamericana que 



 

 

alteren la relación típica centro-periferia y, junto con esto, las jerarquías que impone en 

este sentido el campo artístico y académico. 
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RESUMEN 

La propuesta de esta mesa es convocar aquellos trabajos y experiencias que reflexionen 

sobre la performance, sus escenarios y temáticas actuales, atendiendo tanto a los 

contextos de nuestro conurbano bonaerense, como a otros provinciales y también 

latinoamericanos. Artistas/perfomers/investigadores están invitades a presentar sus 

trabajos, partiendo de una común consideración crítica sobre la imposibilidad y/o 
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indeseabilidad de la separación entre teoría y praxis, para propiciar un (re)encuentro 

entre investigadores, docentes, artistas y performers de diferentes instituciones que 

estén produciendo y/o analizando diferentes poéticas contemporáneas desde las 

fronteras, expansiones y (des)bordes que creemos que supone toda práctica 

performática. 
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RESUMEN 

Este simpósio propõe-se a acolher propostas que promovam debates relativos à 

produção de mulheres (Rios; Lima, 2020), vinculados a questões interseccionais 

(Akotirene, 2018) que permeiem as mais diversas expressões literárias e artísticas. 

Assim, tais pesquisas devem estar centradas no exame dos vários ciclos de opressão 

histórica e institucional enraizada na sociedade e, consequentemente, na resistência 

das subjetividades femininas diante do jugo patriarcal em suas diversas nuances. Logo, 

a partir das investigações acerca da exploração de corpos e identidades na História, é 

possível reconhecer a potência das diversas vozes que se levantam em afirmação 

criadora e transformadora, seja no ativismo social acadêmico, entre manifestações 

artísticas, literárias e políticas afeitas ao letramento racial e de gênero, logo, 

pedagogicamente decoloniais (Vergès, 2020). Configuram-se, portanto, como 

estratégias de exame historiográfico da literatura desafiando discursos hegemônicos. 



 

 

Sabe-se que determinadas construções discursivas tendem a excluir muitas narrativas 

e experiências, erigindo uma historiografia canônica disseminadora de violências 

simbólicas que ferem a pluralidade das identidades de gênero. Deste modo, é 

necessário retomar as contribuições de Kimberlé Crenshaw que apontam para o 

conceito de interseccionalidade, já no final dos anos 1980, a fim de refletir acerca dos 

entrelaçamentos de opressões raciais (Fanon, 2008), sociais, de gênero etc., para se 

pensar o Black feminism estadunidense a se difundir aos países latino-americanos e 

outras regiões que se levantaram contra a exploração ancestral de seus povos. Tais 

reminiscências desnudam fissuras enraizadas nas instituições e relações assimétricas 

de poder na contemporaneidade. Igualmente, pensadoras como Lélia Gonzalez são 

pioneiras na denúncia do racismo cotidiano perpetuado à formação desigual do Brasil 

que atinge, sobretudo, as mulheres racializadas. Diversas esferas de marginalização 

(Spivak, 2014) afrontam as populações de origens indígenas e africanas em meio às 

incessantes tentativas voltadas ao apagamento de memórias e identidades. Assim, a 

partir dos 1970, as produções de mulheres nos campos das artes e da literatura, assim 

como outras dimensões do feminino, tornaram-se foco da teoria e da crítica feminista. 

No Brasil, autorias de diversas áreas, na esteira de Lélia Gonzalez, tais quais Sueli 

Carneiro e Beatriz Nascimento, confirmam a interdisciplinaridade desses dialogismos 

que buscam desconstruir estereótipos e paradigmas discursivos (Foucault, 2005) sobre 

o ser-mulher. Do mesmo modo, escritoras como Conceição Evaristo, Marcia Kambeba, 

Grace Passô, Cidinha da Silva, Eliana Alves Cruz, Eliane Potiguara, Cristiane Sobral, 

Juliane Dorrico, entre outras vozes, colocam questões para refletir sobre a constituição 

feminina diante dos sucessivos impasses histórico-sociais. Logo, é premente 

empreender novas abordagens epistemológicas a fim de desmistificar e combater as 

inúmeras formas de racismo, elitismo e sexismo em toda a "Améfrica ladina" (Gonzalez, 

2020 [1984]), de modo a enfrentar os resquícios de uma formação patriarcal e 

excludente. Essas novas configurações dos estudos de gênero trazem experiências e 

ações sociais, em espaços de transformação constante visando a expressar o 

dinamismo da linguagem e das diferentes leituras de mundo (Kilomba, 2019; Freire, 

2001). Assim sendo, este simpósio deseja receber propostas de estudos e debates que 

promovam profícuos diálogos e análises voltadas ao protagonismo, às memórias, 

vivências e resistência das mulheres. 
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RESUMEN 

O simpósio tem por intuito debater, em perspectiva materialista, a canção popular latino-

americana, tomando por pressuposto seu papel central no universo cultural de nossos 

países e seu diálogo intenso e profícuo com a literatura, o cinema, o teatro e outras 

artes. O simpósio tem interesse em abrigar debates que relacionem as formas 

cancionais aos respectivos processos sociais, trabalhos que abordem a história da 

música popular dos respectivos países, relações comparativas entre canções e 

sociedades de diferentes países, análise de canções e livros que tenham por matéria 

processos sociais afins, bem como outras abordagens, recortes, procedimentos etc. 

pertinentes aos interesses aqui sugeridos. 

Os objetivos mais imediatos do simpósio são estabelecer diálogos entre pesquisas e 

pesquisadores a fim de compartilharmos leituras, procedimentos e métodos de análise, 

criar um horizonte comum de debate e proporcionar uma acumulação compartilhada, 

que, por hipótese, poderá contribuir nas pesquisas de cada participante. A médio e longo 

prazos, na manutenção e no desdobramento desse simpósio, trata-se de podermos 

refletir num espectro mais amplo sobre as questões formais e sociais que fazem com 

que compartilhemos características comuns (como sugere Antonio Candido em "Os 

brasileiros e a literatura latino-americana"), e sejamos capazes, a partir das forças 

somadas, de produzir pesquisas mais emancipatórias quanto ao destino histórico que 

compartilhamos. 
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RESUMEN 

A partir da afirmação dos artistas-professores Jucelino Sales e Luiz Eduardo Rodrigues 

de Almeida Souza, (Le Monde Diplomatique, 2022), de que "a literatura de cânone, 

aquela contida nos livros, não é suficiente para abarcar as múltiplas expressões 

literárias que pulsam nas periferias" brasileiras, este painel convoca artistas e 

pesquisadores a reelaborar sua relação entre universidade, sociedade e rua. Para tanto 

e tendo em vista a construção de um intercâmbio entre as artes e as literaturas como 

poder educativo, transformador e político, queremos acolher reflexões acerca das 

relações entre a literatura marginal-periférica, o campo das artes contemporâneas, os 

corpos e as vozes estético-políticas de autores, produtores, leitores, editores, 

frequentadores, e suas incidências ou negociações com o espaço público da praça, da 

escola, do bar, da rua, da cidade, da internet e com os sistemas da política institucional 

(direitos à cultura, educação, saúde, moradia, etc). Assim, ao considerarmos a 

importância da disputa por não só novas formas de se fazer literatura e outras artes, 

mas também para ocuparmos espaços científicos dentro da universidade, pretendemos 

reunir trabalhos que elaborem um vocabulário teórico que reflita sobre experiências 

artístico-literárias que operam ao largo da cultura do livro e da escrita tradicional. 

Convidamos submissões cujos temas podem incluir, mas não se restringem às 

discussões acerca da performance, da música, do teatro, das artes visuais e da poesia; 

das literaturas marginais-periféricas-contemporâneas; do slam e seus circuitos de 

produção, circulação e distribuição; das diferentes manifestações da cultura hip-hop e 

seus elementos; da vocigrafia, da palavração, da oralitura e da oralirua; das relações 

entre literatura, arte, universidade, escola e espaços não-formais de cultura e educação. 
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RESUMEN 

Es extraño, apenas excepcional, que la teoría y la crítica literaria aparezcan en la 

escuela. Es decir, que aparezcan como tales: con sus nombres propios, sus corrientes 

teóricas, sus debates y polémicas. Lo cual no quiere decir que no estén allí, operando 

desde la conciencia teórica y disciplinar del docente. La teoría y la crítica literaria, como 

tras bambalinas, mueven la escenografía simbólica de los intercambios que de una u 

otra manera se refieren a la literatura en el ámbito escolar. Más en general, ponen a 

circular un conjunto de nociones y presupuestos que circulan sobre las prácticas de la 

lectura, que son más bien las lecturas. Conjunto de prácticas cruciales en la escuela, 

que afirmar literarias sería una reducción, las lecturas se sostienen sobre premisas 

previas que, en la trayectoria de la formación del docente de Literatura, despliegan un 

encuadre: una masa teórica, más o menos deforme, más o menos articulada, 

seguramente contradictoria, sobre ellas.  

Dentro de las prácticas lectoras escolares, condesadas en ese constructo 

particular del aula de literatura (Analía Gerbaudo), la lectura literaria escolar (ligada a 

fines de conocimiento) tiene sus propias cuadraturas y trayectos. De este modo la teoría 

y la crítica literaria sobrevuelan los diálogos de aula, los recorridos por corpus de textos, 

las secuencias didácticas, las planificaciones y elaboración de programas, los 

contrapuntos de una jornada, el comentario de un alumno en algún pasillo, finalmente, 

que encare para decir que le gustó, que no le gustó, que le paso tal o cual cosa con un 

libro. Libro o fotocopia o manuscrito o pantalla: las tecnologías de la lectura literaria no 

opacan lo significativo. Cuáles son entonces los dispositivos críticos que se actualizan 

o se dejan desaparecer en las aulas; sobre esta pregunta buscaremos capturar los 

encuadres teóricos y críticos que prescriben nuestras "aulas de literatura" en la escuela 

secundaria. 
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RESUMEN 

Las memorias locales muchas veces son invisibilizadas o narradas de formas 

estereotipadas. Desde la materia Pensamiento Social Argentino y Latinoamericano 

(CUDI/UNPAZ) dictada en González Catan, La Matanza, se propuso investigar y 

recuperar historias locales a partir de una mirada y escritura que evoque al Rodolfo 

Walsh de Operación Masacre. Un no ficción que sea un modo de exploración y 

vindicación de lo ocultado, no visto, maldecido. 
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RESUMEN 

En las literaturas y estéticas latinoamericanas posteriores a los procesos dictatoriales 
que azotaron el continente en el siglo XX, la imagen cobra un lugar central. Su vínculo 
con la memoria parece directo, sin embargo, en ese espacio se abren notables 



 

 

problemas y luminancias para la reflexión sobre las literaturas latinoamericanas y su 
relación con la imagen en la era de los pretéritos-presentes, como llama Andreas 
Huyssen (2001) al tiempo contemporáneo post 2000 signado por la imaginación global 
de la memoria. Esta formación discursiva que habitamos se expresa en una intrínseca 
vinculación entre imágenes, imaginación temporal, tecnologías y escritura en la que 
surgen géneros hétero y multimediales que cruzan soportes, formatos y lenguajes 
semióticos y donde la memoria –como práctica estético-política– parece funcionar 
como una discursividad entramada y recreada.  

Desde sus comienzos figurados y anclados en la oralidad, las memorias 
populares se pliegan ahora en juegos de transposiciones y recreaciones en las cuales 
se producen nuevos modos de hibridación temporales y genéricos. Entre las 
trayectorias de las imágenes de memoria (de denuncia, documentales y artísticas) y 
las escrituras del yo en un sentido amplio (testimonio, no-ficción, autobiografía, 
autoficción, escrituras performáticas y multimediales), se enuncia una pregunta 
fundamental: ¿cuál es la relación de la imagen con respecto a la imaginación, lo real y 
las literaturas? ¿De qué modos la imagen persiste y se roza con la memoria en las 
literaturas populares del presente? ¿Cómo operan los procedimientos de (re)creación 
en la configuración de la memoria contemporánea? En el horizonte de las disputas por 
la memoria (siempre presentes, siempre arena de lucha discursiva, visual e ideológica), 
la tensión sobre el valor de las imágenes (su estatuto documental o artístico; su anclaje 
memorialístico literal, ejemplar y/o pedagógico), el valor de las imágenes (imágenes 
como resto, ruina, fósil o huella parafraseando a Walter Benjamin), sus sentidos y sus 
efectos (“fotografías mediadas” [Haraway, 1995], “imágenes descentradas” [Longoni, 
2010], “memorias fotográficas” [Fortuny, 2014]), se abre la propuesta de este panel. 
Invitamos a presentar reflexiones, escritos y propuestas ensayísticas sobre el sutil y 
complejo vínculo de la imagen en las literaturas latinoamericanas actuales con 
respecto a la memoria y sus horizontes de denuncia, de acción micro y macro política 
y sus horizontes de futuridad. 
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RESUMEN 

El sistema sexo-género es un signo tremendamente claro de nuestra época. Es así que 

en los últimos años hemos asistido a la proliferación de toda una serie de discursos que 

apuntan al afianzamiento o erradicación de dicho sistema, discursos de los cuales no 

queda elidida, por supuesto, la literatura. Es, en este contexto, de particular importancia 

que se da la aparición de una serie de textos desde el cual grupos históricamente 

silenciados han tomado la palabra para hacer valer sus derechos y oponerse al sistema 

que les oprime, visibilizando así los modos de otras subjetividades. Al esgrimir la palabra 

como factor constitutivo de la cuestión identitaria, estos grupos establecen los límites de 

un espacio a partir del cual problematizar los lugares que históricamente les han sido 

asignados, y dan aforo a un tipo narrativo cuyo centro estructurante es la idea misma de 

representación. Como dirá Leonor Arfuch, “no hay entonces identidad por fuera de la 

representación, es decir, de la narrativización (…) del sí mismo, individual o colectivo” 

(2005). 

Se nos presenta entonces, a los investigadores, el problema del armado de un 

corpus de literatura queer que asuma las problemáticas propias de la identidad, el 

género y la representación desde una perspectiva que aborde sus diferentes aristas: 

¿Cómo abarcar la literatura queer en general, y la literatura trans en particular, desde la 

crítica por parte de individuos que no se identifican directamente con estos colectivos? 

¿Cómo armar un corpus queer que llegue a los colegios y universidades y rompa con 

las reticencias más conservadoras de los ámbitos académicos? ¿Cómo abrir nuevos 

espacios donde subjetividades queer se atrevan, cada vez más, a contar su historia, sin 

temor? Con Wayar (2020), proponemos la existencia de una heterosexualidad en fuga, 

–o, también, de una cisheterosexualidad fugada– que puede funcionar como una 



 

 

perspectiva desde la cual abordar estos temas que muchas veces podrían parecer 

ajenos, pero que no lo son. 

Por otro lado, siguiendo a José Amícola (2021: 25) y José Maristany (2019), 

consideramos a la teoría queer como un paradigma de invención reciente, un cuerpo 

teórico que interrelaciona la filosofía, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, la 

semiótica, así como también una práctica militante, activista, y una herramienta de 

análisis textual y de prácticas culturales en general. De este modo, quien se dedique a 

armar un corpus queer tendrá infinitas libertades para conformarlo, en la medida en que 

evite la rotulación. Se abre así la posibilidad de que lo queer se convierta en una 

metodología, un paradigma epistemológico que propicie un nuevo tipo de lectura que, 

apuntando a leer y releer tanto obras contemporáneas como clásicos de la literatura 

universal, se permita identificar toda una serie de marcas que apunten al destronamiento 

del mundo de las esencias, y se permite la floración de nuevas identidades y 

subjetividades textuales. 
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RESUMEN 

En las primeras décadas del S XX, las escritoras se integraron a un campo literario que 

las recibió con precisas marcas sexo-genéricas, casi como las actrices fotografiadas en 

los kodaks teatrales de las revistas, algunas de ellas se iban configurando como modelo 

de feminidad. Hoy, con las nuevas vicisitudes en la integración y las disputas en los 

campos culturales, las escritoras graban podcasts y la “a” es casi casi esencialista: 

¿escritor? ¿escritora? ¿escritore? ¿transescritora?  

En este simposio invitamos a presentar trabajos que inviten a reflexionar sobre 

las relaciones, a veces plácidas, a veces tensas, entre el abordaje de la literatura y el 

feminismo. Elegimos como punto de partida la cuestión de la autoría y el sexo a inicios 

del S XX para reflexionar acerca de continuidades y rupturas a lo largo del S XX y XXI. 

Y nos preguntamos: ¿Cuáles son las apuestas teóricas y/o metodológicas desde las 

que resulta productivo recortar la “autoría femenina”? ¿Qué es leer desde una 

perspectiva feminista? ¿Existen estilos, tópicos particulares de una obra para ser 

considerada feminista? ¿Cómo apostar, desde nuestro lugar de críticxs literarixs, a 

formas de lecturas que desarmen estos estándares y rearmen nuevas series y 

protocolos de lectura? ¿Qué lugares les damos a las políticas de la literatura en este 

sentido, y qué nuevos vínculos encontramos entre éticas y estéticas? Invitamos a 

presentar trabajos que, desde el análisis de la figura del/a autor/a o desde el análisis de 

narrativas y poéticas circunscriptas a la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI, 

se concentren en alguna de estas cuestiones, con el fin de lograr un intercambio 

enriquecedor para seguir reflexionando e iluminar zonas silenciadas, deconstruir 

lecturas consagradas o proponer otros recorridos emancipatorios. 

 

REFERENCIAS 

AHMED, Sara (2018). Vivir una vida feminista. Barcelona: Bellaterra. 

ARNÉS, Laura; DE LEONE, Lucía y PUNTE, María José (2020). “En la intemperie. 

Poéticas de la fragilidad y de la revuelta”. En Arnés, Domínguez y Punte (comps.) 

Historia de la feminista de la literatura argentina. Córdoba: Eduvim. 

MACON, Cecilia (2021). Desafiar el sentir. Feminismos, historia y rebelión. Buenos 

Aires: Omnívora. 

POLLOCK, Griselda (2013). Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historias del 

arte. Buenos Aires: Fiordo. 

RICHARD, Nelly (2021). Zona de tumultos. Memoria, arte y feminismo. Buenos Aires: 

Clacso. 

SAPIRO, Gisele (2022). ¿Se puede separar la obra del autor?. Buenos Aires: Capital 

intelectual. 

SCOTT, Joan W. 2023. La fantasía de la historia feminista. Buenos Aires: Omnívora. 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Comité Académico 

Carlos Battilana  
(UNAJ-UBA-UNAHUR)   

 

Carolina González Velasco  
(UNAJ-CONICET)   

 

  Cecilia Palmeiro  
  (UNTREF-NYU)  

 

Daniel Link  
(UBA-UNTREF)  

 

Diego Bentivegna  
(CONICET-UNTREF-UBA)   

 

  Fermín Rodríguez  
  (CONICET-UBA)  

 

Lucía Tennina  
(ILH-UBA/CONICET)   

 

Martín Sozzi  
(UNAJ–UBA -UNAHUR)  

 

  Mirta Amati  
  (CIC-UNAJ y UBA)  

 

Mónica Szurmuk  
(CONICET-UNSAM)  

 

Paola Cortes Rocca  
(CONICET-UNA) 

 

  Patrick Eser  
  (Uni Kassel-DAAD) 
 

 
 

Coordinación general 

Carolina Bartalini y Martin A. Biaggini 
  
 

Comité organizador 

Florencia Cattan - Florencia Defelippe - Gisella Longobuco  

Leonardo Rueda - Lucía Calvi - Paloma Catalá del Río - María Marino  

Martin Koval - Mercedes Sánchez - Rom Freschi  
 

 

Organizan 

Programa de Estudios de la Cultura (PEC) 
Programa de Estudios Latinoamericanos (PEL) 
Taller de Lectura y Escritura - Prácticas Culturales 
Instituto de Estudios Iniciales 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
 

Adhieren 
 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
Cátedra Libre de Cultura Popular “Diego A. Maradona”, Universidad de San 
Isidro. 


