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Fundamentación

Abordar la sostenibilidad del patrimonio cultural en la escena glocal de

consumos contemporáneos (Pérez, 2018) implica reconocerla como resultado de los

procesos de construcción política, social e histórica donde se negocian, crean y

recrean recuerdos, valores y significados culturales (Smith, 2011). En este sentido,

las disputas en la configuración de la sostenibilidad del patrimonio cultural se

amplifican en las nuevas activaciones del dispositivo patrimonial (Prats, 1998) en el

contexto de las dinámicas asimétricas de los flujos culturales globales (Segato, 2007).

Así, las activaciones patrimoniales han asistido a una importante transformación al

pasar del nacionalismo político que impulsó el patrimonio colectivo en el s.XIX, al

nacionalismo de consumo del s.XXI y la generación de nuevos repertorios

patrimoniales para el mercado de bienes simbólicos globales (Santamarina Campos

y Del Mármol, 2017).

En este contexto, el dispositivo patrimonial es generador no sólo de

distinciones, jerarquías y valores globales, sino también de mercancías emergentes.

El reconocimiento de la UNESCO en el año 2003 de lo inmaterial en tanto Patrimonio

de la Humanidad1 ha impulsado la configuración de nuevas identidades urbanas y

rurales, como productos turísticos cargados de autenticidad y trascendencia. La

creatividad, la evocación de la naturaleza y las tradiciones dotan de un valor añadido

a estos productos, que los posiciona en circuitos exclusivos de consumo dentro del

mercado global. Estos productos, como parte de las activaciones siempre abiertas y
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en marcha de lo patrimoniable, forman parte de complejas articulaciones

transnacionales de producción cultural (Mato, 2003) que se organizan y sostienen en

relación a ciertos tipos específicos de representaciones sociales. En este sentido, los

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2 aprobados por la Asamblea General de

las Naciones Unidas en el año 2015, forman parte de las nuevas representaciones en

torno a la idea de desarrollo económico, social, ambiental y cultural.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como motor principal de las

representaciones actuales de la sostenibilidad del patrimonio cultural, resulta

urgente complejizar el estudio de las experiencias patrimoniales regionales en clave

conflictiva de lo local-global (De Sousa Santos y Rodríguez, 2012). Así, la

sostenibilidad del patrimonio cultural se presenta como una arena de disputas en

relación a la configuración de nuevas jerarquías, estrategias de visibilidad y

reconocimiento de los patrimonios emergentes, en el escenario de los consumos

globales actuales y de las múltiples respuestas impulsadas desde la imaginación

política activista y comunitaria.

Objetivos

❖ Aportar herramientas teórico-metodológicas para una comprensión crítica

de la Sostenibilidad del Patrimonio Cultural

❖ Presentar y discutir de manera colectiva diversas investigaciones

contemporáneas que permiten definir nuevos ejes de reflexión a la luz de los

interrogantes de nuestro presente

❖ Trabajar sobre los proyectos específicos o campos de interés de les

estudiantes, a fin potenciar un abordaje teórico-práctico de los contenidos

analizados en el seminario

Contenidos

UNIDAD I. La sostenibilidad de los patrimonios culturales como proceso
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transnacional en clave glocal

Cultura, sostenibilidad y patrimonio. La sostenibilidad del patrimonio cultural como

proceso de negociación y disputa de los regímenes de valor. Patrimonio y

globalización. Complejos transnacionales de producción cultural. Experiencias

patrimoniales, alternativas al desarrollo y globalización contrahegemónica. Desafíos

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en relación al

patrimonio cultural.
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Análisis, valoración y sostenibilidad económica de museos y organizaciones
culturales. Estudios de públicos: tipos, técnicas, y modelos. Problematización del “no
público” como potencial impulsor de la renovación de la praxis museística y
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Modalidad de dictado y de evaluación

El seminario se dictará de modo virtual combinando clases sincrónicas (49%) y

asincrónicas (51%). Para tal fin, en el tiempo sincrónico se le pedirá a cada

estudiante que seleccione un texto de la bibliografía para presentar palabras claves y

su articulación con sus investigaciones o campo de interés. Para las instancias

asincrónicos, se trabajará de manera coordinada a través del espacio de foro, donde

los estudiantes analizarán un corpus de casos específicos. La evaluación consistirá

en una reflexión personal en torno a un eje problematizador que seleccione el

estudiante, desde el cual se articulen los conceptos claves estudiados durante el

seminario y una serie de experiencias específicas. Los formatos posibles de entrega

son: 1) ensayo periodístico/fotográfico, 2) creación de un podcast/Vlog, y 3)

generación de una campaña visual/infografía. Durante la cursada se acompañará a

les estudiantes en el desarrollo paulatino de su trabajo final integrador y se le

indicará las particularidades de cada formato.

Requisitos de aprobación

Mantener la regularidad teniendo un porcentaje no menor al 75 % de asistencias,

cumplir con las lecturas y las actividades solicitadas en clase, realizar el trabajo final

integrador, obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos para aprobar el

curso
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