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Centro de estudios en Arte y 
Contemporaneidad (AC): Memoria y Archivo 

abierto en la producción de conocimiento 
académico contemporáneo

Roberto Echen1, Anabel Solari2, Clara López Verrilli3, Georgina Ricci4,            
Rocío Blati5, Gastón Miranda6 y Gabriela Galassi 7

Resumen
El Centro de estudios Arte y Contemporaneidad (AC) propone, en el 

marco del Congreso Internacional: Humanidades Digitales. La Cultura de 
los Datos, un espacio de discusión en torno a los modos de producción de 
conocimiento en el ámbito académico, a partir de una experiencia de produc-
ción concreta del Centro y sus miembros. El caso de análisis será la serie de 
entrevistas Pensamientos en la contemporaneidad, producidas por AC desde 
el año 2015 y que continúa en la actualidad. Se trata de una serie audiovi-
sual en la que se entrevista a distintos agentes del campo del arte (artistas, 
gestores, curadores, realizadores, entre otros) para conocer y problematizar 
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las posibles prácticas artísticas contemporáneas. Pensamientos en la contem-
poraneidad es el registro y compilación de diversas ocurrencias en el cam-
po del arte, es un modo de articulación contemporáneo que permite repensar 
constantemente dicho campo junto al campo académico y sus desbordes. Han 
participado de las entrevistas Marcelo Pombo, Roberto Jacoby, Adrián Villar 
Rojas, Leticia El Halli Obeid, Albertina Carri y Syd Krochmalny. Los registros 
de esos encuentros están disponibles en el sitio web del centro de estudios y 
circulan de manera abierta y gratuita http://arteycontemporaneidad.org/.

Pensamientos en la contemporaneidad
El Centro de Estudios Arte y Contemporaneidad (AC) es un espacio de 

producción e investigación dependiente de la Facultad de Humanidades y 
Artes (UNR) que comenzó sus actividades en el año 2015 con el propósito 
de pensar la contemporaneidad en el campo de las artes visuales. El nombre 
del centro hace referencia, entonces, a los dos conceptos que se consideran 
fundamentales: el arte y la contemporaneidad. Así, se trabajan los cruces, 
desplazamientos y acontecimientos en un entre: entre lo que sucede hoy y lo 
que sucede en el campo del arte. 

En este sentido, los miembros de AC se han propuesto desplegar moda-
lidades de acción, desde distintos lenguajes, en interacción y transmisión de 
resultados con el medio académico y el campo social y cultural. Esas accio-
nes -presentaciones de libros, maratones de video experimental, exhibicio-
nes, colaboraciones en muestras itinerantes, entre otras-, han encontrado un 
espacio de circulación y memoria a partir de la creación de un sitio web8 que 
funciona no solo como una herramienta, sino que puede ser pensado como 
lenguaje artístico. La creación y actualización del sitio permite entonces pen-
sar la posibilidad de construir un archivo, a través del cual se puede acceder a 
las problemáticas y abordajes del arte en la contemporaneidad desde la pers-
pectiva de un centro de estudios radicado en la ciudad de Rosario.

8  Accesible desde http://arteycontemporaneidad.org/
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Figura 1. Página de inicio en español del sitio del Centro de Estudios en Arte y Contemporanei-
dad. Fuente: http://arteycontemporaneidad.org/spanish/index.php

Sin embargo, al hablar de archivo no hacemos referencia únicamente a 
la posibilidad de construir un acervo de materiales académicos de consulta 
abierta y gratuita, sino, siguiendo a Foucault (1977), al sistema de las condi-
ciones históricas que hace posible esos enunciados: 

El archivo no es lo que salvaguarda, a pesar de su huida inmediata, el acon-
tecimiento del enunciado y conserva para las memorias futuras, su estado 
civil de evadido; es lo que en la raíz misma del enunciado - acontecimiento 
y en el cuerpo en que se da, define desde el comienzo el sistema de su 
enunciabilidad. El archivo no es tampoco lo que recoge el polvo de los 
enunciados que han vuelto a ser inertes y permite el milagro eventual de su 
resurrección; es lo que define el modo de actualidad del enunciado-cosa; es 
el sistema de su funcionamiento. Lejos de ser solamente lo que nos asegura 
existir en medio del discurso mantenido, es lo que diferencia los discursos 
en su existencia múltiple y los especifica en su duración propia (p. 220).

Partiendo de esos conceptos de base, AC se propuso generar reflexiones 
conjuntas con los actores que construyen la escena artística en la actua-
lidad. Así surge la serie de entrevistas audiovisuales Pensamientos en la 
contemporaneidad, un registro y compilación de diversas ocurrencias en el 
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campo del arte, un modo de articulación contemporáneo que permite repen-
sar constantemente dicho campo junto al campo académico y sus desbordes. 

Para la realización de estas entrevistas se diseñan cuestionarios de manera 
grupal, debatiendo sobre la pertinencia de las preguntas de acuerdo a los entre-
vistados. Luego, esos cuestionarios se llevan adelante por miembros de AC alter-
nando con repreguntas espontáneas. Los ejes de indagación principales abarcan a 
la producción actual del entrevistado, su mirada del arte en la contemporaneidad 
y la posibilidad de pensar en lo emergente en el arte contemporáneo.

En este ciclo han participado Marcelo Pombo, Roberto Jacoby, Adrián 
Villar Rojas, Leticia El Halli Obeid, Albertina Carri y Syd Krochmalny. Ac-
tualmente estamos indagando nuevas dinámicas de realización de estas entre-
vistas (soportes, medios, plataformas). Así mismo se plantea la ampliación de 
los dispositivos y lenguajes idóneos para dicho modo de diálogo con los acto-
res del campo del arte en la actualidad, tales como WhatsApp, Instagram, etc.

Figura 2. Fuente: imagen de propiedad de los autores

Abordar problemáticas no cristalizadas como el arte y la contemporanei-
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dad a través del lenguaje audiovisual nos permite acercarnos a las miradas 
poliédricas de un acontecimiento del que no hay certezas ni fijezas. El dis-
curso videístico nos permite analizar múltiples capas de sentido que van más 
allá de las preguntas o los contenidos que esa entrevista pueda vehicular, y 
que nos permiten indagar al lenguaje mismo de la entrevista. En este sentido, 
Beatriz Sarlo (2005) afirma:

La narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz. No hay 
testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: 
el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o 
de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo común (p. 29).

Como todas las producciones que realiza AC, las entrevistas están dispo-
nibles en la web y pueden ser usadas y referenciadas como material de con-
sulta. Lejos de operar como un mero canal de transmisión, poner estos con-
tenidos en circulación en la web generó nuevos interrogantes para el centro 
de estudios, en torno a la producción de conocimiento en el campo del arte. 

Figura 3. Página de entrevistas del sitio del Centro de Estudios en Arte y Contemporaneidad. 
Fuente: http://arteycontemporaneidad.org/spanish/AC-interviews.php

Creemos que esta producción problematiza los textos y sus soportes, par-
tiendo de la idea de que el video es un material de estudio y la entrevista y 
el diálogo son productoras de conocimiento. Si bien hay muchos contenidos 
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sobre las miradas globales del arte contemporáneo, al realizar una entrevista 
se construye una fuente que mira las particularidades de un acontecimiento 
aquí y ahora. 
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