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Nombre del seminario:  Estéticas realistas en el cine: maneras de indagar la 

realidad social colombiana y nuestros modos de ser 

Profesor(es) oferente(s):     Raúl Cuadros Contreras 

Profesor(es) invitado(s):     Ninguno 

Correos electrónicos rcuadrosc@pedagogica.edu.co 

Extensión N/A 

Énfasis Oferente Artes, Prácticas y Procesos Creativos 

Grupos de investigación Praxis visual 

Universidad donde se oferta el 
seminario  

Universidad Pedagógica Nacional 

Intensidad del seminario 
(marque con X)    

Permanente: x Intensivo: 

Semestre en el que se oferta Semestre: 1 Año: 2025 

Tipo de seminario (marque con X) De énfasis: x De Educación y Pedagogía: __ 

Horario del seminario  Viernes 17h – 21h No. sesiones: 12 

No. de créditos 3 

No. de horas presenciales 48 

No. de cupos estudiantes de 
doctorado:  

8 

No. de cupos estudiantes de 
maestría 

7 

Justificación del seminario 

La sola divulgación del cine nacional colombiano entre las nuevas generaciones de estudiantes 
y de maestros y maestras contaría ya como un acto de resistencia cultural, dado que, si es cierto 
que el cine ha sido el principal narrador de las naciones, como sostiene Michel Frodon (1998), 
resulta en extremo problemático el que no haya una verdadera relación entre cine y nación en 
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Colombia, sino todo lo contrario, un tremendo desencuentro gracias al cual el cine no ha llegado 
a ser en nuestro país un verdadero mediador de los procesos de identificación nacional(Cuadros 
y Aya, 2013. Todo lo cual nos recuerda esa sentencia de Edward Said (1996), según la cual el 
poder para narrar o para impedir que otros relatos se formen es inherente a las relaciones entre 
cultura e imperialismo, pues parte de la explicación de dicho desencuentre tiene mucho que ver 
con la dominación cultural extranjera, que contribuyó a que en nuestro país no exista una 
industria cinematográfica propiamente dicha. 
 
Tanto más importante resulta reflexionar sobre nuestro cine y sobre sus tremendas 
potencialidades pedagógicas, en cuanto a su capacidad para reflexionar críticamente sobre la 
realidad nacional, y para contribuir a la formación de nuevas ciudadanías críticas. Lo que 
implica una iniciativa consciente de resistencia cultural. 
 
Para tal fin nos vemos precisados a ahondar en cierta tradición estética de larga duración, tanto 
en la literatura como en las artes visuales y en la cinematografía, el realismo. Debido a que el 
realismo -acogiendo sus múltiples modos de aparecer- ha sido siempre una perspectiva que 
integra preocupaciones estéticas, éticas y políticas acerca de las condiciones materiales de 
existencia de hombres y mujeres, así como sobre las posibilidades de la transformación de su 
mundo en pro del desarrollo humano. 
 
No obstante, en América Latina y en Colombia, el realismo cinematográfico ha sido ante todo 
una manera de posicionar al arte como un instrumento de la emancipación social, de la 
liberación nacional y de la democratización espiritual y sensorial. Y, en Colombia, ha contado 
como una posibilidad de profundizar en la reflexión crítica sobre una realidad signada por 
distintas formas de violencia, en contraste fuerte con las prácticas de unos medios de 
comunicación masiva que no sólo no se ocupan, sino que hasta obstaculizan cualquier 
posibilidad de aproximación reflexiva -ni siquiera crítica- a esa realidad (Osorio, 2012). 
 
De allí que con este seminario nos interese no tanto un acercamiento especializado al estudio 
del cine colombiano y latinoamericano -si bien se ofrecen pistas muy relevantes para ese tipo 
de búsquedas-, sino más bien abrir todo un horizonte de reflexión estética acerca de cómo estas 
tradiciones cinematográficas cuentan como instrumentos claves para ayudar a comprender 
nuestras realidades sociales y nuestros modos de ser o identidades. 

Objetivos 

General: introducir a los doctorandos (as) al estudio de las estéticas realistas en el cine 
colombiano, como formas discursivas que proponen distintas maneras de indagar la realidad 
social y de producir subjetividades críticas. 
 
Específicos: 
-Identificar las influencias de corrientes realistas europeas en el cine latinoamericano y 
colombiano, tales como el cine ojo de Deziga Vertov, el cinema Verité y el neorrealismo 
italiano. 
-Valorar la importancia y vigencia de las producciones y de los debates estéticos, éticos y 
políticos de los autores (as) del Nuevo cine latinoamericano. 
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-Esbozar hipótesis comprensivas sobre los principales rasgos estéticos del cine realista 
colombiano. 
-Reconocer las potencialidades pedagógicas de este tipo de cine. 

Ejes temáticos  

-Introducción: el realismo como problema estético, ético y político. 
-La estética realista y la literatura. 
-Antecedentes del realismo en el cine europeo. 
-El cine de denuncia y de compromiso social y político en América Latina. 
-Colombia en los debates sobre el Nuevo cine latinoamericano. 
-Sobre la relación cine y realidad en el cine colombiano. 
-La irrupción del contexto político en las transformaciones del cine nacional. 
-Cine y violencias en Colombia. 
-Cine, juventud y marginalidad: realismo sucio. 
-Realismo alegórico y realismo poético. 

Metodología 

Se conjugarán el seminario alemán con espacios de apropiación-creación, haciendo dialogar así 
lo conceptual y lo sensible. Para tal fin se asignarán textos teóricos y películas que deberán 
preparase antes de cada encuentro. De este modo, en cada sesión tendremos los siguientes 
momentos: 
 
- Introducción a cargo del docente. 
- Lectura por parte del doctorante responsable de un texto de cinco páginas, a manera de ensayo, 
que reflexione sobre la película propuesta en relación con los textos teóricos y/o históricos 
asignados. 
- Presentación de reacciones sensibles reflexivas -en los lenguajes artísticos y materialidades 
que cada participante escoja- a la obra propuesta para ese encuentro. 
- Discusión colectiva. 

Evaluación 

La evaluación es un proceso permanente y predominantemente cualitativo, el cual podrá 
revelarse con mayor precisión al final del del seminario, cuando pueda apreciarse el desempeño 
y el despliegue de potencialidades de los y las participantes como parte de su participación en 
un proceso cooperativo de producción de conocimiento. En tal sentido, se espera que los (as) 
participantes realicen apropiaciones conceptuales, aplicaciones de conceptos al análisis de 
películas, producción de creaciones sensibles y reflexivas en distintos lenguajes y 
materialidades y producción de textos escritos en los que se vinculen los objetivos del seminario 
con las búsquedas investigativas de los y las participantes. 
 
 Los cuales deberán evidenciarse en la generación de acciones y productos como los siguientes: 
 
Escritura de primeros ensayos -de 5 páginas- a propósito de las películas asignadas = 30 %. 
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Producción de reacciones sensibles y reflexivas a las películas y textos propuestos para cada 
encuentro = 20 %. 
 
Presentación de un borrador final de ensayo -de 10 páginas-, el cual se elaborará a partir de la 
primera versión y de los comentarios recibidos de parte del profesor y de los y las demás 
participantes, el cual será leído y comentado en las dos últimas sesiones del seminario. = 50% 
 
 Estos ensayos, junto con una introducción y un ensayo elaborado por el profesor serán tomados 
como insumos para la producción de capítulos de un libro. 
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Ladrón de bicicletas, Vittorio De Sica, 1948 
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