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 combinar estas tres epistemes  para un trabajo escénico no solamente fue fácil: 

también fue muy placentero y beligerante. El conocimiento que ha producido 

nuestro continente desde las luchas independentistas hasta nuestros días no 

solo ha tenido que renovarse una y otra vez, sino que en cada actualización ha 

profundizado en los saberes que nutren nuestras historias (y las universales tam-

bién), que nos dan un lugar en este planeta en términos geopolíticos, culturales 

y referenciales.

Esa lucha de actualización y renovación ha sido en contra de las políticas 

y apuestas tanto filosóficas como económicas y militarizantes del proyecto de 

la Modernidad y el Capitalismo. Con cada propuesta movilizadora de las y los 

pensadores de esta Abya Yala, los imperios hegemónicos escupían cuanta teoría 

y práctica pasaba por sus ansias de no perder la dominación de estas tierras. 

Aún seguimos siendo colonizados por sus tratados completamente esclavistas 

y carentes de cualquier diálogo con lo que se produce y existe en la región. Pero 

la lucha que han dado estos territorios, aunque invisibilizada por los grandes 

medios, sigue produciendo material, prácticas y acciones que están en la mira 

de la diana. Nuestros pueblos siguen luchando, manteniendo las antorchas en-

cendidas y los cuerpos listos para la acción. 

Esos cuerpos no solo cargan cabezas que producen ideas diversas y ricas en 

alternativas. Esos cuerpos son los mismos seres que habitan estas geografías y 

que bailan, al mismo tiempo que resisten los ataques constantes de los poderes 

neoliberales y extractivistas. 

Pensando las luchas de Abya Yala desde los cuerpos mismos de las gentes de 

esta región, el arsenal se diversifica para toda una muestra diversa de combates 

que se recrean en cualquier escenario y rincón de este continente. Las manifes-

taciones escénicas de las que da cuenta nuestro territorio no solo presentan una 

estética atrayente y hechizante. Cada una de sus muestras habla de una historia 

que no se muere en el museo, sino que vibra en cada toque del tambor, en cada 

viento de una flauta, en cada pregón de carnaval y celebración. 

Todas estas prácticas, que podríamos llamar escénicas pero que van mucho 

más allá del entendimiento occidental de la escena, han llegado de una o de otra 

forma (y no sabemos con qué transformaciones) a las metrópolis de cada país. 

Allí han resistido a las conductas globalizadoras y estandarizadas de nuestras 
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capitales. Han resistido a cada gobierno que intenta sacarlas a las patadas para 

poner en su lugar cualquier franquicia gringa que engaña a los y las nacionales 

con productos blanquizados y desprovistos de cualquier sentido local.

Con todo esto, y dada la centralización de nuestros países, las calles de las 

urbes se transforman en escenarios con potentes altavoces para colocar las cul-

turas y manifestaciones olvidadas en los rincones que conforman nuestras mal-

formadas naciones. Los espacios públicos se convierten en lugares privilegiados 

para la denuncia particular, abigarrada de contextos, colores, formas, poéticas y 

estéticas que inciden en la vida de los citadinos e incomodan el transito fluido e 

inorgánico del urbanismo latinoamericano. 

En vista de todo esto, la lectora puede concluir que en el proyecto de Abya 

Yala, los movimientos artísticos y los espacios públicos del continente se retroa-

limentan, logrando formas, estéticas, mensajes y prácticas que fortalecen la idea 

de reclamos basados en nuestras culturas, a partir de lo que somos y lo que se-

remos en un intento de tejer, de saber luchar en la flexibilidad, en la posibilidad 

anfibia del combate. No seremos una sola cosa fija, seremos NOSOTRES en la 

diferencia, en el placer de la diversidad.
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