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Nombre del curso Fascismo, resistencia, comunidades: representaciones del Estado en el manga y anime

Período de Dictado Primer Cuatrimestre 2024

Modalidad de Dictado Presencial

Justificación para el dictado presencial:

Nos gustaría acercar a los estudiantes del curso algunas ediciones de manga en formato libro, para poder trabajar empíricamente el formato editorial físico junto

a las producciones audiovisuales. Creemos además que el tema que abordamos puede ser popular entre el público joven, por lo que puede ser un buen motivo

para acercarse a la Facultad e interesarse en estudiar alguna carrera de la misma.

Tipo de curso Seminario-taller

Área temática Divulgación de carreras y áreas de estudio de la Facultad

Carga horaria total del curso (hs.) 12

Carga horaria semanal (hs.) 2

¿Utilizará el campus de la Facultad? Si no lo utilizase, aclare cuál otra plataforma usará. Sí.

Inicio y finalización.

Proponemos una cursada de 6 semanas, en coincidencia con el cronograma del primer cuatrimestre.

Especifique las características de la cursada: encuentros diacrónicos, sincrónicos, trabajo en el campus, etc.

El trabajo tendrá la modalidad seminario-taller. Nuestra propuesta es una cursada presencial, con proyección de audiovisuales, trabajo con materiales, debate,

producción escrita, etc.

Si realizará encuentros sincrónicos, desarrolle: periodicidad de los mismos, fechas posibles.

Proponemos una cursada de 6 semanas, en coincidencia con el cronograma del primer cuatrimestre.

¿Tiene un número máximo de estudiantes? No

Programa / Objetivos



· Contribuir al conocimiento teórico-crítico de las producciones culturales japonesas tales como el manga y el anime.

· Establecer criterios de abordaje para su mejor entendimiento y análisis

· Acercar a los integrantes del seminario una aproximación teórica y analítica sobre producciones concretas.

· Profundizar en las lecturas que los consumidores de productos extranjeros pueden realizar sobre Oriente, así como en la mirada que Japón posee sobre

Occidente.

· Evaluar los efectos, consecuencias y repercusiones de estos productos en el ámbito académico, cultural y editorial.

Programa / Contenidos

Unidad I

Estado y guerra: una forma de vida. El partido militar y el enemigo externo/interno. Niños soldados: subjetividades, identidades, máquinas de muerte. Fronteras

visibles e invisibles. La maldición de la estirpe y la parábola del siglo XX. Apartheid: representaciones, mundos imaginados y nodos de resistencias. El Estado y el

poder: de máscaras y ambigüedades.

Los casos de Full Metal Alchemist y Shingeki no Kyojin.

Unidad II

Nekketsu. Mundos ficcionales: fantasy, fantástico y ciencia ficción. El shonen y seinen. Bunkashi: la historia cultural y la reescritura de clásicos literarios.

Problemáticas político-económicas en los mangas y anime. Filosofías del bien y el mal. El héroe y el personaje rebelde. Violencia estatal y violencia revolucionaria.

Los casos de One Piece y Code Gueass.

Unidad III

El fascismo en el género distópico y en el drama histórico. El rol de la cultura, los intelectuales y la tecnología. Coerción y consenso: la representación de los

civiles y las fuerzas represivas frente a los regímenes totalitarios.

Los casos de Psycho-Pass y Kaze Tachinu.

Fundamentación

Tanto el manga como el anime en Japón han sido utilizados a lo largo de los años como medios para alcanzar los fines más diversos y heterodoxos: como

productos de entretenimiento, como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje escolar, como instrumentos para la concientización social, entre muchos

otros. El manga y el anime son formatos empleados y consumidos por personas de todas las edades y ya nadie niega su gran capacidad para preservar, difundir y

promover conocimientos y saberes valiosos para una comunidad. Se han convertido en las últimas décadas en producciones culturales que pueden contribuir en

la configuración de distintas identidades sociales o concientizar y abrir debates a problemas vigentes en las comunidades actuales.

Los estudios sobre manga, en particular, e historieta, en general, comenzaron a aflorar a mediados del siglo XX y se intensificaron con la aparición de internet,

cuando el consumo de estos productos culturales se facilitó y masificó. Lo mismo podría decirse más tardíamente sobre la animación gracias a las producciones

de empresas como Disney o Warner Bros. Si bien en el ámbito académico estos objetos de estudios han sido trabajado bastante en los últimos años, un estado de

la cuestión expondría con facilidad que no hay más que algunas tenues aproximaciones. Es por ello que un abordaje metodológico y crítico puede traer nuevas

luces sobre estas producciones modernas.

La vinculación del manga y el animé con la política y la filosofía política viene teniendo cierta relevancia, tanto desde las condiciones de producción como de

recepción. Desde esta perspectiva, el seminario se focalizará en el estudio y análisis de representaciones del Estado en estas ficciones niponas. El corpus temático

está atravesado por mundos ficcionales que presentan estados totalitarios, distópicos, a la vez que presentan formas de resistencia y comunidades diversas.

En la unidad I, abordaremos el fascismo implementado desde el régimen militar como forma-de-vida política y la subjetividad de los niños soldado; la frontera

como división político-identitaria y la construcción del enemigo interno y enemigo externo; la noción de poder invisible y la construcción de comunidades de

resistencia frente al discurso de segregación racial, en las representaciones de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama y Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa.

En la unidad II analizaremos el personaje rebelde y la figura del héroe en mundos ficcionales que se construyen en base a un Estado abiertamente enemigo y

vinculado a representaciones del mal. Las obras con las que trabajaremos en esta unidad son One Piece de Eīchirō Oda y Code Geass de Ōkouchi Ichirō.

Por último, en la Unidad III trabajaremos cómo se representan las características del fascismo en el anime por medio de un análisis comparativo poniendo el foco

en las formas de generar consenso, la coerción y los métodos represivos como así también las resistencias. Para ello analizaremos los casos de Psycho Pass de Gen

Urobuchi y la película Kaze Tachinu de Hayao Miyazaki.

Condiciones de cursada, requisitos de aprobación y criterios de evaluación

Para la aprobación del Seminario se evaluará un informe crítico sobre un objeto de estudio a elección del estudiante que mantenga relación con los temas

abordados durante la cursada.
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Datos Adicionales del Curso

Reglamento de Cursos

http://www.redalyc.org/html/181/18111418016/

Vedda, M. (2012) La alienación: historia y actualidad. Buenos Aires: Ediciones Herramienta

Currículum breve | Docente a cargo

Licenciado en Letras (UBA) desde 2015. Hace varios años se dedica a investigar y analizar con herramientas de la teoría literaria el manga y el anime. Tiene una

variada producción de ponencias y artículos al respecto. Ha brindado un seminario de características similares a este en el año 2018. Brinda clases en diferentes

universidades de la Provincia de Buenos Aires.

Currículum breve | Segunda/o docente

Lucas Glasman (Buenos Aires, 1990) es profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aries (UBA). Es

miembro del Centro de documentación y editorial El Topo Blindado. Desarrolló su tesis de licenciatura sobre el rol de la población afroporteña en los orígenes de

la clase obrera en Argentina (1874-1882) y participó en la publicación de varios libros sobre la Semana Trágica de 1919.

Texto de presentación del curso para la gacetilla de difusión

Tanto el manga como el anime en Japón han sido utilizados a lo largo de los años como medios para alcanzar los fines más diversos y heterodoxos: como

productos de entretenimiento, como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje escolar, como instrumentos para la concientización social, entre muchos

otros. El manga y el anime son formatos empleados y consumidos por personas de todas las edades y ya nadie niega su gran capacidad para preservar, difundir y

promover conocimientos y saberes valiosos para una comunidad. Se han convertido en las últimas décadas en producciones culturales que pueden contribuir en

la configuración de distintas identidades sociales o concientizar y abrir debates a problemas vigentes en las comunidades actuales. La vinculación del manga y el

animé con la política y la filosofía política viene teniendo cierta relevancia, tanto desde las condiciones de producción como de recepción. Desde esta perspectiva,

el seminario se focalizará en el estudio y análisis de representaciones del Estado en estas ficciones niponas. El corpus temático está atravesado por mundos

ficcionales que presentan estados totalitarios, distópicos, a la vez que presentan formas de resistencia y comunidades diversas.

Términos de la Presentación Declaro que he leído el Reglamento de Cursos de Extensión.


