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Las expresiones visuales contemporáneas de nuestro país no pueden ser reducidas, 

como solía acontecer, a un número limitado de creadores y de obras o proyectos 

provenientes de la llamada “cuadricefalia”1; ni es posible controlar con simulacros y 

enmascaramientos el estado de las prácticas artísticas en una nación tan diversa y 

plural. Así mismo, presenciamos que las interacciones entre los creadores y los 

públicos vienen tomando derroteros inesperados; mediadas, tal vez, por diversas 

estrategias relacionales.  

 

A lo anterior, se debe añadir que el desarrollo formativo del campo artístico en los 

departamentos del sur de Colombia es asimétrico. En este sentido, existen  

programas de Maestría y Licenciatura en Educación Artística en la Universidad de 

Nariño en Pasto; Programa de Licenciatura en Educación Artística en las 

Universidades de la Amazonía en Florencia y Surcolombiana en Neiva; una 

Licenciatura en Educación Artística y una Maestría en la Universidad del Tolima en 

Ibagué y; la inexistencia de los mencionados programas de formación en el 

Putumayo.  

 

Así mismo,  los programas de formación, educación y difusión artística se suelen 

concentrar en las poblaciones principales, con lo cual, una capital departamental 

(Mocoa) y la mayoría de municipios de los departamentos enunciados, quedan 

excluidos de las actividades correspondientes a los eventos mejor consolidados, 

como lo es el Salón Regional de Artistas. De manera similar, la difusión se 

concentra en Ibagué y Neiva, con sus respectivos museos Museo de Arte del 

Tolima-MAT y Museo de Arte Contemporáneo del Huila-MACH; mientras que, Pasto 

cuenta con espacios de instituciones alternas como el Centro Cultural Palatino y 

Florencia con una sala pequeña en el Edificio Curiplaya. 

 

Sin embargo, se hace necesario mencionar algunos de los diversos eventos que se 

realizan en los municipios, ya que incluyen otro tipo de propuestas de exhibición, 

como son: las Semanas de la Cultura que dinamizan las instituciones educativas; 

los eventos artísticos organizados por las universidades; las exhibiciones auto-

gestionadas de los artistas en hoteles, centros comerciales, centros artesanales y 

salas particulares; el Salón Departamental de Artistas Huilenses en Neiva y; el 

Salón Victoriano Salas del Tambo en  Nariño. También se llevan a cabo diversos 

festivales en el Huila, entre otros: el Festival de la Arcilla en Palermo, el Festival de  

                                                           
1GOUËSET, Vincent. Bogotá: nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de 
concentración urbana en Colombia en el siglo XX. Bogotá, Ed. Tercer Mundo Editores en coedición con el 
Observatorio de Cultura Urbana, CENAC, FEDEVIVIENDA y el Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA), 1998. Según éste geógrafo francés la cuadricefalia está conformada por Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla. 



Cultura y Muestra Artística en el Pital y el Festival Internacional de Pintura Ciudad 

de Laboyos de Pitalito. 

 

Estos ejemplos muestran una dinámica propia de los municipios del sur de 

Colombia, la cual es caracterizada por su escaso presupuesto, deficiente difusión, 

concentración municipal, poca visibilidad y reconocimiento. Además, los eventos 

artísticos de los municipios se identifican por la discontinuidad histórica, aunada a 

la simultánea diversidad de experiencias, lenguajes, prácticas y estéticas; 

precisando que éstas son procedentes de distintas formaciones culturales, en medio 

de la presencia de las pantallas y de las llamadas nuevas tecnologías2. Llama 

además la atención, que en su dinámica se presentan convergencias de tendencias 

tradicionales, populares, periclitadas, vigentes y emergentes, donde también 

predomina la transitoriedad de los proyectos artísticos de envergadura. 

 

A lo anterior se debe que las actuales prácticas artísticas en los departamentos del 

sur de Colombia se encuentren imbricadas con la realidad contextual, mientras 

trazan otros derroteros a los ideales del arte actual y, lejos de seguir los consabidos 

supuestos de las expresiones de nuestra contemporaneidad, obligan a los nuevos 

gestores a comprender las circunstancias, observar, intervenir, interactuar o 

propiciar la participación de los creadores y los diversos públicos para re-crear el 

arte; siempre y cuando se encaminen a generar prácticas artísticas relevantes y 

socialmente significativas.  

 

Por estas razones, para realizar un balance sobre el estado de las artes visuales en 

la región Sur, se hace necesario partir de los antecedentes más sólidos que se han 

producido alrededor de estas prácticas en los Departamentos del Sur de Colombia, 

siendo obligatorio mencionar el reconocimiento a las prácticas estéticas y artísticas 

que se ha implementando con los procesos de investigación curatorial dinamizados 

por el Ministerio de Cultura y las instituciones departamentales. Éstos se han 

desarrollado de la siguiente manera: “Tendencias Dominantes y Emergentes” y 

“Síndrome de Montaigne” (2005-2006), “Territorios Ignorados y Territorios Visibles” 

(2007-2008), “Sonidos, Ecos y Silencios” (2009-2010) y “Región entre líneas y por 

fuera de la margen” (2011-2012). 

 

En general, estos proyectos de investigación curatorial han partido de dos 

perspectivas: 1) Plantear preguntas de investigación relevantes (“Tendencias 

Dominantes y Emergentes”, “Territorios Ignorados y Territorios Visibles” y 

“Sonidos, Ecos y Silencios) y, 2) Proponer temáticas importantes, correlacionadas 

con problemas identitarios (“Síndrome de Montaigne” y “Región entre líneas y por 

fuera de la margen”).   

 

Basado en los anteriores referentes de investigación curatorial se percibe que, a 

grandes rasgos, se ha efectuado un avance desde: 1) Un inventario de las 

expresiones visuales que revisa las orientaciones de las temáticas abordadas,       

2) Las situaciones de recepción y transformación de las imágenes identitarias o de 

auto-reconocimiento, 3) El diálogo entre las prácticas artísticas avaladas por la 

academia y las de origen tradicional o popular, 4) Las maneras como las artes 
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visuales recurren a los sentidos para generar procesos visuales y, 5) Las 

percepciones de los públicos sobre el territorio regional y los usos de los cuerpos.  

 

Se debe mencionar que, en esta correlación, se revisaron los múltiples ejes 

temáticos diseñados para implementar las investigaciones curatoriales 

anteriormente enunciadas, en consecuencia, se avizoró que pueden encontrarse 

contenidos dentro de cuatro categorías temáticas, las cuales pueden ser 

denominadas así: 1) Parábolas Ancestrales y Posiciones Identitarias, 2)  

Remembranzas Colectivas y Subjetivas, 3) Ámbitos Urbanos y de Translación y, 4) 

Conflictos Ecológico-Sociales y Transgresiones del Cuerpo. 

 

Las obras que se exhiben en estas investigaciones curatoriales, muestran 

expresiones tradicionales, producidas por personas y colectivos indígenas y obras 

populares de creadores autodidactas o empíricos; los dos grupos anteriores 

trabajan con materiales y soportes naturales y convencionales. Igualmente, se 

muestran obras y proyectos de artistas y colectivos con formación académica, a 

través de técnicas como dibujo, pintura, escultura, ensamblaje, cerámica y 

fotografía, otros artistas crean con lenguajes más contemporáneos, como 

instalación, video, video-instalación y performance. Por otro lado, algunos 

proyectos se basan en procesos realizados con comunidades específicas, como en el 

caso de los niños y los públicos urbanos. 

 

Como síntesis de las muestras se puede decir que: “Algunos de los participantes 

pertenecen a diferentes comunidades indígenas, cuya fuente de aprendizaje es la 

tradición oral; igualmente, hay artistas que pertenecen a la comunidad 

afrodescendiente y, también existen proyectos artísticos cuyo proceso creativo se 

basa en las estéticas populares… todos ellos, en diálogo con las propuestas de los 

artistas contemporáneos, que generan un encuentro entre la tradición, la 

modernidad y la contemporaneidad”3.  

 

El formato de producción de los salones mencionados, obedece al establecido 

proceso de visitas a los talleres de los artistas, realización de entrevistas, 

indagación del acervo de obras y referentes escritos, montaje realizado por los 

mismos curadores o montajistas especializados, redacción de textos de sala y de 

difusión a través de los medios, diálogos colectivos con los artistas, formación de 

guías para las visitas de distintos públicos y visitas especiales orientadas por los 

curadores, actividades para la formación de públicos y estrategias de difusión 

mediática a nivel local, regional y nacional.  

 

Por lo general, los Salones Regionales han itinerado en el Museo de Arte del Tolima 

MAT-Ibagué, el Museo de Arte Contemporáneo del Huila MACH-Neiva, el Edificio 

Curiplaya-Florencia y el Centro Cultural Palatino-Pasto. Como un hecho particular, 

el 12 Salón Regional de Artistas Zona Sur:“Territorios Ignorados y Territorios 

Visibles”, realizó una itinerancia en el Centro Afroamericano de la Unesco, en 

Esmeraldas-Ecuador, con el auspicio de la UNESCO, del Ministerio de Cultura de 

Colombia, del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, de la Coordinación de 
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las Direcciones de Asuntos Culturales, Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo, 

de la Cancillería colombiana, del Consulado de Colombia en Tulcán-Ecuador y de la 

Alcaldía Municipal de Ipiales-Nariño.  

 


