
 
DOSSIER DE PRENSA  
16.11.07 



 2 

 

 

 

 

 

 



Centro de Arte y 
Creación Industrial 

 

 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Los Prados, 121, 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355 
info@laboralcentrodearte.org. www.laboralcentrodearte.org 

3 

FICHA 

Emergentes 
10 proyectos de art istas lat inoamericanos / trabajos en  proceso 
 
CONCEPTO 
Emergentes intenta dar una nueva visión del arte de los nuevos media procedente de 
América Latina La exposición indaga en los avances culturales que emplean  
conceptos de la ciencia y la tecnología para producir un nuevo tipo de interacción 
socio-cultura l. Las diez obras en formato de instalación presentes en Emergentes 
ponen énfasis en el trabajo en proceso y la investigación vinculada a temáticas 
científicas y su  repercusión  en la  sociedad 
 
ESPACIO 
Salas 1 A y 1 B de  LABoral Centro de Arte  y Creación  Industria l 
 
FECHAS 
16.11.07 - 12.05 .08 
 
HORARIO DE APERTURA 
De miérco les a  lunes, de 12 a  20 horas 
 
COMISARIO 
José-Carlos Mariátegui 
Científico e  invest igador en tecno logía y medios, nació en Lima en 1975. Es fundador 
de Alta Tecnolog ía Andina (ATA). Actualmente  desarrolla  su labor de investigador en  
London School of Economics, Reino Unido 
 
COORDINADORA DEL PROYECTO 
Victoria Messi 
 
ARTISTAS 
Lucas Bambozzi (Brasil), Rejane Cantoni y Daniela Kutschat (Brasil), Rodrigo Derteano 
(Perú/Suiza), Rafael Lozano-Hemmer (México/Canadá), José Carlos Martinat y 
Enrique Mayorga (Perú), Fernando David Orelllana (El Salvador/EEUU), Santiago  
Ortiz/Bestiario (Colombia/España),  Mariana Rondón (Venezuela), Mariano Sardón 
(Argentina) y Mariela  Yeregui (Argentina ) 
 
OBRAS 
Diez obras en formato de instalación 
 
DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN 
Fernando Muñoz y Sergio Sebastián arquitectos 
 
PRODUCCIÓN  
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Fundación Telefón ica 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Diseño del contenido y extensión cultura l: Victoria  Messi 
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VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 
16.11.2007 / 17.30-18-30 h. 
Lugar: Vestíbulo  de LABoral Centro de Arte y Creación Industr ial, Gijón 
Entrada por invitación 
José-Carlos Mariátegui, comisario de la muestra, expondrá el concepto expositivo  y 
realizará una visita  guiada por las obras 
 
CONFERENCIAS  
Lugar: Paraninfo de la Laboral Ciudad de la  Cultura, Gijón 
Entrada libre hasta  completar  aforo 
17.11.2007 
AMBIENTES INTERACTIVOS. Daniela Kutschat (Brasil) 16 .00-18.00 h. 
Esta conferencia p lanteará el impacto  cultura l y cognoscitivo de las interfaces 
tecnológicas en los paradigmas de ambientes interactivos contemporáneos en São 
Paulo y ofrecerá  ejemplos de arte , arquitectura  y d iseño. 
 
LLEGASTE CON LA BRISA. Mariana Rondón (Venezuela) 18.30-20.30 h.  
La artista abordará el campo del arte e lectrónico como un terreno híbrido que se  
nutre de dist intas práct icas y lenguajes art íst icos. Reflexionará sobre cómo su  
experiencia en la rea lización cinematográfica se ve involucrada en la creación de  
piezas artísticas. E l formato de la conferencia contempla un diálogo abierto de  
intercambio con el público. 
 
TALLERES  
Lugar: Sala de laboratorios y talleres de  LABoral Centro de Arte  y 
Creación Industria l, Gijón 
Participantes: máximo de  15 
Matrícula gratuita 
Inscripción: labworkshops@laboralcentrodearte.org 
 
17-18.11.2007 
AMBIENTES INTELIGENTES. Rejane Cantoni (Brasil) 
Sábado 17, de 10.00-14.00 h. 
Domingo 18, de 10.00-14.00 y de 16.00-19.00  h. 
El taller  ofrecerá un panorama de la nueva visión de interfaces entre humanos y 
máquinas, máquinas inteligentes e intuitivas insertas en objetos cotid ianos. El ta ller  
se centrará en e l estudio  de aplicaciones y experimentos. 
01-02.12.2007 
TALLER INFANTIL BIOCOLLAGE. Santiago Ortiz  y Belén Adamo (Colombia) 
De 10.00-14.00 y de 16.00-19.00 h . 
Se invitará a  los niños a  imag inar personajes, animales, monstruos, seres rea les o  
ficticios. Trabajarán con la ap licación d igital ECollage, creada para este ta ller , que 
permitirá realizar un escenario ecológico  de interacciones entre  personajes. 
 
02-03-01.2008 
REPROCESANDO EL ESPACIO. Rodrigo Derteano 
De 10.00-14.00 y de 16.00-19.00 h . 
El taller se  centrará en e l "audio  mapping". Se analizarán los diferentes problemas y 
posibilidades que surgen a l vincular  un medio  basado en el tiempo (audio ) con  uno de 
característ icas físicas (plano, espacio). Los participantes realizarán prácticas 
recogiendo sonidos por  la ciudad, para luego editar los. 
 
Más información  en www.laboralcentrodearte.org o  en 985 18 55 77 
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EMERGENTES. PRESENTACIÓN 

EL ARTE DE IMPLICARSE 
 
Por Erich BergerErich BergerErich BergerErich Berger. Comisario Jefe de LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial. Gijón. 
 
 
LABoral Centro de Arte y Creación Industr ial saluda la  puesta en marcha 
de una nueva exposición comisar iada, en este caso , por José-Carlos 
Mariátegui y coproducida por Fundación Telefónica, cuyo t ítulo, 
Emergentes, no sólo ayuda a comprender sus contenidos, sino que pone 
también en marcha una ref lexión sobre e l papel de LABoral dentro de un 
contexto loca l y global.  
 
Como el propio José-Carlos Mariátegui afirma en su introducción , el 
concepto de “emergencia” comprende la globalidad de los cambios 
cualitativos generados espontáneamente por un sistema. Hablar de 
sistemas es una forma de pensar el mundo y de ver las cosas, más que 
individual o aisladamente, dentro del marco de un intercambio 
permanente con su propio entorno; una idea que nos permite analizarnos y 
comprendernos a nosotros mismos y a nuestras interacciones como parte 
de, y desde el interior de un sistema dado, para describir una obra de arte, 
un organismo, un centro de  arte o la propia sociedad en la que vivimos.  
 
Desde esta perspectiva, la misma Astur ias sería un sistema dotado de una 
compleja red de actores y factores interconectados, cuya más leve  
alteración tendría efectos sobre el conjunto del sistema. Y LABoral es un 
actor más de esa red, pero con una tarea muy especial dentro de ella, ya  
que fue creado para instaurar una alianza efectiva entre el arte, la 
tecnología y la sociedad, con el objetivo claro de erigirse en un espacio 
para la interacción y el diálogo entre el arte y la creación industrial, de 
convertirse en un factor vital para el progreso económico. Una misión 
asumida, por una parte, med iante un proceso continuo de producción y 
apropiación de conocimiento y, por otra, actuando como interfaz para su 
imbricación, y la de Asturias, en un  sistema g lobal mucho mayor.  
 
LABoral, que es fruto de una necesidad, de la exigencia de un sistema que 
precisa de medios para mantenerse dentro de un mundo que no podemos 
seguir contemplando como un conjunto de regiones independientes entre 
sí, cuenta con las condiciones necesarias para art icular  y contribuir  a las 
preocupaciones que afectan hoy al arte, a la tecnología y a la sociedad a 
escala tanto local como global, tareas que se realizan mediante la 
investigación, la formación , la producción y, natura lmente, med iante 
exposiciones como Emergentes. Una muestra que , le jos de limitarse  a la  
simple exposición de artistas y obras relacionados con el fenómeno de la  
emergencia, entra también de lleno en un territorio artístico que se 
encuentra, en sí mismo, sujeto a un constante flujo y emergencia. El 
rápido desarrollo de la tecno logía y el constante cambio  en las 
condiciones tecnológ icas exigen un continuo replanteamiento y reajuste  
de nuestros enfoques sociales, políticos y ét icos. Una tarea de enorme 
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trascendencia a la que contribuyen  los art istas expuestos y que puede 
ayudarnos también a repensar, una vez más, nuestra propia identidad y 
posición como sujetos p lenamente invo lucrados en  nuestro mundo. 
 
LABoral desea agradecer a  los artistas su  participación en  este proyecto, a  
su comisar io, José-Carlos Mariátegui, por su excelente propuesta, a 
Fundación Telefónica por su fructífera colaboración, al Patronato de la 
Fundación La Laboral Centro de Arte y Creación Industrial por su apoyo 
continuo y, finalmente, a todas las personas y entidades que han hecho 
posible esta  exposición.  
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EMERGENTES. PRESENTACIÓN 
 

EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
 
Por Fundación TelefónicaFundación TelefónicaFundación TelefónicaFundación Telefónica 
 

 
Durante las últimas décadas, los avances técnicos prop iciados por el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (T IC) han 
tenido grandes consecuencias en el ámbito de la cultura y el arte 
contemporáneos. 
 
Estos efectos se han dejado notar en todas las facetas de la cultura: desde  
la creación de  los productos artísticos hasta su recepción, pasando por los 
medios de difusión y las tecnolog ías que se utilizan en la divulgación de los 
mismos. 
 
Las TIC han abierto nuevos horizontes de experimentación e innovación para 
autores de múltiples ámbitos. Resulta inevitable que los artistas 
contemporáneos introduzcan en sus propuestas referencias a las últ imas 
tecnologías, debido al impacto que éstas tienen en  nuestra sociedad. 
 
Es este contexto el que ha propiciado la hibridación y el cruce de disciplinas 
procedentes de campos diversos, de la misma forma que ha surgido una 
nueva generación de creadores del sector audiovisual, del diseño gráfico y 
de la música, que han sabido sacar partido de las oportunidades de 
expresión que les proporcionan instrumentos cada vez más potentes y 
complejos. La fotografía, el vídeo o la informática han sido adaptados por 
los artistas como nuevos medios. El arte ha entrado en la lógica de la 
interdisciplinar iedad y, desde allí, afronta la mult iplicidad y la  
experimentación, capita lizando su tradición humanista -fruto de su pasado 
renacentista- así como su capacidad transgresora heredera de la  
vanguardia, para apropiarse  de las estrategias, pr incip ios, modelos y medios 
tecnocientíficos. 
 
En línea con ese compromiso de impulsar un diálogo entre el arte, la ciencia 
y la tecnología, Fundación Telefónica ha venido desde sus inicios apostando 
por la innovación tecnológica relacionada con el arte de los nuevos media, y 
muy especialmente, con el auspicio a  proyectos de  esta naturaleza que se  
producen en la geografía latinoamericana. 
  
Emergentes, la muestra que presenta Fundación Te lefónica en el marco de  
LABoral y que ha sido comisar iada por José-Carlos Mariátegui, es una 
sugerente reflexión sobre las diferentes posib ilidades de uso de artefactos 
tecnológicos para interpretar el mundo contemporáneo. Mediante un 
proceso de reflexión que vincula lo social a  la tecnociencia , los trece  
artistas de d iferentes países que se presentan en Emergentes están  
vinculados a estas prácticas art ísticas re lacionadas con el auge de la  
interdisciplinar iedad en todos sus ámbitos. 
 
Asimismo, y en el marco más general de reflexión y debate sobre las 
posibilidades de los nuevos media , se ha entendido la necesidad de 
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replantear los espacios de l arte y la  creación acordes con las necesidades 
de nuestro tiempo. Las inst ituciones t ienen que dar cabida a la innovación, 
la experimentación y la creat ividad, pero también a todas sus vertientes 
prácticas y aplicadas de  investigación  y desarro llo , con e l objet ivo de  
responder a las complejas demandas que surgen en las sociedades 
contemporáneas y sobre todo, aquellas que se han producido por el efecto  
explosivo  de implantación  de las nuevas tecnologías. 
 
Los espacios de creación de l arte actual son lugares de  intermediación entre  
los artistas y e l público, donde se debe producir ese diá logo entre Arte, 
Tecnología, Ciencia y Sociedad. 
 
Éste es el desaf ío y e l reto de LABoral, convert irse con este reciente  
programa de exposiciones como Emergentes en un espacio  de diálogo e  
intermediación , en un lugar de referencia internacional del arte  
contemporáneo, haciendo el eje de su actividad la formación , la producción  
y la invest igación en  el terreno  de las industr ias creativas. 
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EMERGENTES. INTRODUCCIÓN DEL COMISARIO 

OBRAS EN PROCESO 
 
Por JoséJoséJoséJosé----Carlos MariáteguiCarlos MariáteguiCarlos MariáteguiCarlos Mariátegui 
 
 
El concepto ‘emergente’ exp lica la totalidad cualitat iva de cambios que 
son generados espontáneamente por un sistema. Las propiedades de este 
comportamiento se deben a las interacciones entre todas las diferentes 
partes del sistema, es decir, no pueden ser reducidas a componentes 
individuales. Un comportamiento emergente es más que la suma de sus 
partes. Este tipo de discurso proviene de las ciencias y en particular de los 
estudios sobre complejidad. También podemos utilizar este concepto 
desde una perspectiva  socio-cultural cuando nos referimos a un  nuevo 
conocimiento que irrumpe en nuestro contexto. Por ejemplo , cuando 
observamos que regiones o pa íses que no eran parte de la cartografía  
cultural occidental empiezan a brillar en el mapa, los definimos como 
zonas o procesos ‘emergentes’. 
 
Por lo tanto, lo ‘emergente’ comparte dos acepciones que no se 
contraponen sino más bien se pueden estructurar en conjunto. Podemos 
decir que lo  ‘emergente’ amplifica los avances cultura les que emplean 
conceptos de la ciencia y la tecno logía para producir un nuevo t ipo de 
interacción socio-cultural. La interacción entre el hombre y la tecnología 
permite que surjan diferentes usos a los inicialmente concebidos, proceso  
que muchas veces es definido como “flexibilidad interpretativa”. Las 
formas creativas que exploran la ciencia y la tecnología permiten 
novedosas propuestas, tanto a nivel crítico como a nivel del uso innovador 
de la convergencia de medios donde lo visual, sonoro o táct il re-
caracterizan el modo en que interpretamos los procesos científicos y 
tecnológicos. 
 
Las instalaciones que usan soportes tecnológicos conforman naturalmente 
esta convergencia medial. Nos permiten interpretar los diferentes 
procesos de indagación, investigación o especulación que asocian a la  
tecnología con el tejido social. Hacen visible un proceso de trabajo que 
habitualmente está oculto. En la vida real nos encontramos con productos 
terminados, con caminos predefinidos que difícilmente nos confrontan con 
posibilidades de nuevas a lternativas. Las insta laciones media les facilitan 
esta indagación transversal pues son flexibles a muchos t ipos de 
interpretación. Es a part ir de la experiencia personal o grupal que la obra 
redefine su forma y el trabajo en proceso avanza y progresa. El museo se  
configura como una zona de ‘test’  y ‘toca-toca’, un laboratorio abierto que 
ilustra  el proceso de ensayo  y error. En  síntesis, las instalaciones nos 
proveen de un continuo proceso de exp loración que vincu la lo socia l a lo  
tecnológico. 
 
Emergentes propone indagar en este proceso y las diferentes 
posibilidades de uso de artefactos tecnológicos para interpretar e l mundo 
contemporáneo. Rescatamos de cada obra el proceso de trabajo y la  
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investigación vinculada a temáticas cient íficas y tecnológicas que 
repercuten en la sociedad. Estas indagaciones conforman hoy más que 
nunca la discusión sobre el universo dig ital. E l crecimiento de la 
información d igital en e l mundo contemporáneo no solo resu lta en una 
mayor exposición  a contenidos y artefactos o  en la  gran migración  de 
información análoga a digital. Se dan también cambios trascendentales en 
la vida social y económica de las personas. Hoy podemos registrar y 
mezclar diferentes tipos de información digita l, pero muchas veces no 
somos conscientes de las consecuencias de este t ipo de manipulaciones. 
La interoperabilidad de la información acarrea nuevas formas de control y 
una transformación real de la vida privada mediante la representación 
digital. Autómatas informatizados, tanto en el medio físico como virtual, 
parecieran hoy tener vida propia . Las p iezas que conforman esta muestra  
se encuentran en campos vinculados a la robótica, realidad aumentada, 
vida artificial o semántica operacional, sin embargo quiebran su atadura 
con la ciencia al re lacionarse con el cine expandido, la te le-vig ilancia o la  
escultura social. 
 
Las instalaciones de Emergentes no niegan este nuevo tejido tecno-social. 
Haciendo visible e l proceso de experimentación in situ permiten la  
interpretación flexible del fenómeno en contraposición al unívoco  
consumo tecno-media l a l que estamos hoy expuestos. 
 
Emergentes también intenta cuestionar la visión que muchas veces se 
tiene del arte que proviene de América Latina. Si b ien podemos decir que 
el arte electrónico de América Latina ya no resulta desconocido, existen 
aún muchas variantes poco conocidas que se acercan más a procesos de 
investigación multid isciplinar ia, como es el caso de las obras que 
componen esta muestra. Más que piezas referenciales o históricas se  
trata de producciones -nuevas o recientes- que enfatizan la aplicación de 
ciencia y tecnología para generar un diálogo actual con el entorno social. 
No se busca una visión aglutinadora o temática sobre la producción de 
arte y tecnología  y su  víncu lo con América  Latina. Lo que se pretende es 
complementar la  imagen parcial del arte  electrónico contemporáneo 
mediante una gama de perspectivas crít icas, algunas maduras y otras 
incipientes.  
 
Sin embargo, al hacer referencia a la explosión de la  información dig ital, 
no podemos negar tampoco la estratégica ubicación geográfica de 
América Lat ina. Los países que comparten la Amazonía son poseedores 
del mayor laboratorio de biotecnología del mundo, mucho más importante 
en términos económicos que la  actual exp lotación  de recursos naturales. 
Menos del 1% de las plantas tropicales han sido investigadas tomando en 
cuenta su potencial económico. La biotecnología se nutre de la naturaleza, 
sin embargo éste continúa siendo un tema poco explorado. Hoy se 
favorece la información digital, sin embargo la bio-genética t iene un valor 
informacional que ha sido aún poco explorado en América Latina. 
Emergentes como proyecto intenta activar  esta d iscusión. 
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EMERGENTES. LA EXPOSICIÓN 
 
COMISARIOCOMISARIOCOMISARIOCOMISARIO 
 
JOSÉ-CARLOS MARIÁTEGUI. Lima, 1975 
Científico e invest igador en tecnología y medios. Estudió Biología y 
Matemáticas Aplicadas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(Lima).  Tiene un MSc en Sistemas de Información por la London School of 
Economics and Political Science (LSE), Londres. Miembro fundador de Alta 
Tecnología Andina (ATA), una ONG dedicada al desarro llo e investigación 
en arte, ciencia y tecnología en América Latina (www.ata.org .pe). Vice-
Presidente del Acervo Leistenschneider, una de las principales colecciones 
de artes y ciencias preco lombinas (www.acervoprecolombino.org). 
 
Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Cultural del Gobierno del 
Perú (2001-2002) y Director Fundador ad-honorem de la Casa Museo José 
Carlos Mariategui del Inst ituto Nacional de Cultura (1995-2005). Ha  
desarrollado actividad docente (en las Universidades Cayetano Heredia, 
Ricardo Palma, San Ignacio de Loyola y LSE), de investigación, así como 
publicado numerosos artícu los sobre  temas de  arte, ciencia , tecno logía y 
sociedad.   
 
Como residente del CICV Pierre Schaeffer trabajó con Gianni Toti en la 
VideoPoemOpera Tupac Amauta (Francia, 1997-2002). Miembro del 
programa de Filosofía y Pensamiento Cient ífico  de la Un iversidad 
Cayetano Heredia. Fundador del Fest ival Internacional de 
Video/Arte/Electronica (Lima, 1998-2003) (www.festiva lvae.com). Es 
miembro del Comité de Diversidad Cultural de la  Inter-Sociedad de Artes 
Electrónicas (ISEA) y del ISEA 2006 Pacific Rim New Media Summit. Ha 
comisar iado diversas exposiciones de media art a nive l internacional. 
Entre ellas destacan: Nueva/Vista videokunst aus Lateinamerika (Institut  
für Auslandsbeziehungen - Bonn, Stuttgart y Berlín, 2002-2003); Via 
Satélite: Panorama de la Fotografía y el Video en el Perú contemporáneo 
(http://www.viasate liteperu.org), con Miguel Zegarra, itinerancia  
internacional, 2004 – 2006; Videografías In(visibles), con Jorge Villacorta, 
Museo Patio Herreriano, CAAM Canarias e Itinerancia en América Latina, 
2005-2008. (www.videografiasinvisibles.org ).  
 
Ha sido jurado en el 13 Videobrasil (2001), Videoformes (2003), 3er. 
Premio Centroamericano de Videocreación (2004), Concurso Internacional 
sobre Arte y Vida Art ificial – Fundación Telefónica (2004-2007), así como 
miembro del Comité Consultivo de l Prix Ars E lectronica  (2004-2007). Es 
Editor Correspondiente de Leonardo Electronic Almanac (lea .mit .edu). 
Actuó como nodo del proyecto Tester  (www.e-tester.net) una plataforma 
experimental de  creación . 
 
Ha publicado para SONY el libro Zapping al Futuro (Lima, 2003) y un 
Perú/Video/Arte/Electrónico memorias del festiva l internacional de 
video/arte/electronica (Lima, 2004). Como conferenciante, destaca su  
participación en: ISEA 98 Revolution Symposium (Liverpool, 1998), 
Coloquio Internacional de Historia del Arte “Arte y ciencia” (UNAM, 
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Guadalajara, 2000), Digita l Biota (1998, 1999) Medi@terra Fest ival 
(Atenas, 2000), ISEA 2000 Symposium (Paris, 2000), Emoçao artif icial (Sao 
Paulo, 2002, 2004), Transmediale.03 (Berlin, 2003), Ars Electronica (Linz, 
2004, 2006), Arte&Media (Barcelona, 2005), Siggraph (Los Angeles, 2005), 
Austri at ARCO (Madrid, 2006), IESA- Interoperability for Enterprise  
Software and Applications (Madeira, 2007), Festival de la Imagen (Caldas, 
2007), Documenta12 (Kassel, 2007).  
 
Actualmente es estudiante de doctorado en Sistemas de Información en 
LSE donde es parte del equipo que investiga las consecuencias socio-
económicas de l crecimiento de información  digita l 
(www. informationgrowth .info). Vive y trabaja en Londres. 
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EMERGENTES. LA EXPOSICIÓN 
 
OBRAS/ARTISTAS 
 
Lucas BambozziLucas BambozziLucas BambozziLucas Bambozzi    
SpioSpioSpioSpio (2004-2005) 
Instalación robótica .  
5 x 5 x 10 m 
Cortesía de Galería  Brito Cimino 
 
Spio es una insta lación robótica interactiva diseñada como un sistema 
autónomo de captación, procesamiento y transmisión de imágenes. Se 
trata de una aspiradora robótica Roomba intervenida por el artista, que al 
rastrear digitalmente el espacio de exh ibición activa sonidos y eventos 
visuales. Spio cuenta con cámaras de alta sensibilidad de circu ito cerrado 
(CCTV) cuyas imágenes son procesadas en tiempo real. El sistema de la 
instalación es alimentado por luz e interferencias sonoras, producidas por 
la posición de la limpiadora robótica y la presencia de los visitantes. Esto  
provoca movimientos caóticos y turbulencias inesperadas en la imagen. 
Spio fue presentada por primera vez en la exposición Emoção Art ificial 
2.0, organizada en 2004 por Itaú Cultural en São Paulo. Desde entonces 
varios art istas han desarrollado proyectos ut ilizando las aspiradoras 
Roomba, convirt iendo a Spio en una obra p ionera. 
 
LLLLucasucasucasucas B B B Bambozziambozziambozziambozzi. . . . Nació en Matao, Brasil, en  1965. Vive  en São Paulo. 
http://www.comum.com/lucas 
Artista multimedia, documenta lista y comisario . Sus obras incluyen una 
amplia variedad de formatos, tales como instalación, vídeos monocanal, 
cortometrajes y proyectos interactivos. Trabaja también con los colect ivos 
de artistas FAQ/feitoamãos y Cobaia, realizando vídeo performance en 
vivo y proyectos de intervención mediática en espacios púb licos. 
Magíster en Filosofía , fue art ista residente en e l Centro CAiiA-STAR 
Inglaterra, actua lmente Planetary Colleg ium, donde también desarrolló  
una investigación exhaustiva sobre la privacidad en línea y los sistemas 
intrusivos como parte de sus estudios de maestría . 
Sus obras han sido presentadas en exposiciones individuales y colect ivas 
en más de 40  países. Ha  recib ido importantes y numerosos premios. 
- Exposiciones destacadas: Emoção Art.Ficial 2.0, Brazil, 2004; Share 
Festiva l, Italia, 2005; Videoformes, Francia, 2005; HTTP Gallery, Londres, 
2005; Interconnect @ between attention and immersion, ZKM, Alemania, 
2006. 
- Comisariados destacados: SonarSound (2004); Digitofagia (2004); 
Motomix Art & Music Festiva l (2006) y arte.mov, The International Mobile  
Media Art Fest ival (2006-2007). 
 
 
Rejane Cantoni y Daniela KutschatRejane Cantoni y Daniela KutschatRejane Cantoni y Daniela KutschatRejane Cantoni y Daniela Kutschat    
OP_ERA: Haptics for the 5 th OP_ERA: Haptics for the 5 th OP_ERA: Haptics for the 5 th OP_ERA: Haptics for the 5 th DDDDimensión imensión imensión imensión (2007)    
Instalación sonora interactiva  inmersiva 
Programación: Víctor Gomes 
Dimensiones variab les 
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Cortesía de las artistas 
 
OP_ERA: Haptics for the 5th Dimension es una interfaz inmersiva e 
interactiva diseñada para producir estímulos audit ivos y táct iles en el 
participante. E l visitante que ingresa en  la sala de exhibición no t iene 
posibilidad de ver nada. Para adquirir información sobre el espacio  
circundante debe moverse. El sistema identif ica la ubicación relativa del 
visitante como una fuerza gravitacional y activa  sonidos que seña lan 
desplazamientos de partículas atómicas en el campo virtua l. Así el 
visitante percibe la forma y tamaño del espacio-t iempo real mediante una 
representación digital no-visual en cuanto lo recorre. La relación entre 
espacio virtual y usuario es de retroalimentación. Un monitor ubicado 
fuera de la sala devuelve las imágenes de los participantes interactuando 
con el campo de partículas, que se transforman en sonido dentro de la 
instalación. Esta obra es una implementación inédita del proyecto OP_ERA 
iniciado por Cantoni y Kutschat en 1999, cuyo objetivo es desarrollar  
plataformas multisensoriales para experimentar conceptos espacia les. 
 
RRRRejaneejaneejaneejane    CCCCantoniantoniantoniantoni. Nació en São Paulo, Brasil, en  1959. Vive  en São Paulo. 
http://www.rejanecantoni.com - http ://www.op-era .com/ 
Artista e invest igadora de sistemas de información . Su investigación se  
centra en la ingeniería de sistemas de rea lidad virtual, insta laciones 
interactivas con dispositivos de adquisición y manipulación de datos en 
ambientes con sensores y automatizados. 
Doctora y magíster en Artes por el Programa de Comunicación y semiótica  
de la Pontificia Universidad Católica  de San Pablo (PUC-SP). Magíster  en 
Visualización y Comunicación Infográfica por e l programa de Estudios 
Superiores de Sistemas de Información de la Universidad de Ginebra, 
Suiza. Es vice-directora de la Facu ltad de Matemática, Física y Tecnología  
de la PUC-SP. Ha publicado numerosos ensayos y textos. Ha dictado 
seminarios y talleres en diversas inst ituciones. 
- Premios destacados: Exposición  para obras rea lizadas por OP_ERA: Sonic 
Dimension , Beall Center for Arts + Technology, Un iversidad de California  
Irvine, 2005; Beca FAPESP de post-doctorado, 2007; Beca FAPESP de 
doctorado, 1997. 
- Exposiciones destacadas: OP_ERA: El cuerpo  como interfase, Espacio  
Fundación Telefónica Argentina, 2007; Inf inito al Cubo, Pinacoteca de San 
Pablo, 2007; OP_ERA: haptic wallen TRANSMISSIONS: ICHIM 05 Digital 
Culture and Heritage, Cité Internationale Un iversitaire de Paris, 2005; 
Máquinas de ver en O corpo: entre o público e o privado, Paço das Artes, 
São Paulo, Brasil, 2004. 
 
DDDDanielaanielaanielaaniela K K K Kutschatutschatutschatutschat H H H Hannsannsannsanns. Nació en São Paulo, Brasil, en 1964. Vive en 
São Paulo. 
http://www.danie lakutschat.com -  http://www.op-era.com/ 
Artista plástica . Investiga y desarro lla interfaces y ambientes interact ivos 
y sistemas autónomos adaptables para investigar las relaciones entre 
cuerpo y espacio en sustratos tecnológicos. 
Doctora en Artes Visuales por la Escuela de Comunicaciones y Artes de la 
Universidad de São Paulo. Coordinadora del programa de estudios de 
post-grado en Medios Interactivos del Centro Universitar io SENAC. Fue 
artista residente en el Centro CAiiA-STAR Inglaterra, actualmente 
Planetary Collegium, UNESCO/ASCHBERG, en 1998. Recibió en 1998 una 
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beca de la Fundación VITAE para participar en el seminario de Arte  
Experimental en  Medios Electrónicos y Digita les. 
- Premios destacados: Segundo Premio por OP_ERA: Sonic Dimension, 
Primer Festival de Arte Electronica y Digital TRANSITIO_MX, CENART, 
México, 2005; Cuarto Premio Cultural Sergio Motta por OP_ERA, Instituto 
Sergio Motta, 2003; Premio Producción por OP_ERA: Uma Jornada Através 
De Dimensões Paralelas E Experimentos Multisensoriais, Programa 
Transmídia, Itaú  Cultural, 2002. 
- Exposiciones destacadas: OP_ERA: Sonic Dimension en  Interconnect  @ 
between attention and immersion: Media Art from Brasil, ZKM, Alemania, 
2006; OP_ERA: Haptic Interface en Homo Ludens: do faz-de-conta à 
vertigem, Itaú Cultural, 2005; OP_ERA: Hyperviews en EmoçãoArt.ficial 
2.0., Itaú Cultural, São Paulo, Brasil, 2004; Vôo Cego I e Vôo Cego II en 
Made in Brazil., Itaú Cultura l, 2003. 
 
 
Rodrigo Derteano Rodrigo Derteano Rodrigo Derteano Rodrigo Derteano     
Recomputing SpaceRecomputing SpaceRecomputing SpaceRecomputing Space (2006) 
Instalación sonora 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
Recomputing Space es una instalación sonora que resulta de estudio  
psico-geográfico del espectro sonoro urbano. Es por lo tanto una obra 
realizada específicamente para el sitio en la que es presentada. En este 
caso se trata de 42 altavoces dispuestos en el espacio de exhibición. El 
sonido fue grabado por dos personas que caminaron por distintos lugares 
públicos de la ciudad llevando micrófonos consigo, sigu iendo el recorr ido 
que por medio de órdenes sencillas les indicó un algoritmo. En la  
instalación, el sonido se traslada de un altavoz a otro, en forma análoga al 
movimiento de quienes realizaron la grabación. La obra invita al público a 
caminar entre los sonidos y redescubrir los estratos sonoros del ambiente 
urbano, que por la reproducción simultánea de las dos grabaciones, 
emergen en nuevas e interesantes combinaciones y nos permite 
reconsiderar la  forma en  que experimentamos e l movimiento pedestre. 
Recomputing Space fue presentada por primera vez en julio de 2006 en el 
auditorio de la Escuela  de Arte  y Diseño de Zúr ich. 
 
RRRRodrigoodrigoodrigoodrigo D D D Derteanoerteanoerteanoerteano . Nació en Ginebra, Suiza, en  1979. Vive  en Zúrich 
http://rd.org.pe 
En sus obras de instalaciones y performance, utiliza medios electrónicos 
para crear sistemas de percepción propios, para cuestionar y crear nuevos 
enfoques sobre el uso de medios de comunicación. Su trabajo con son ido 
abarca desde sonorizaciones de procesos informáticos en Internet e 
improvisaciones colectivas musica les hasta experimentos con grabaciones 
de sonido de campo e instalaciones sonoras. 
Vivió gran parte de su vida en Lima, Perú. Estudió comunicación 
audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se graduó en la 
Escuela de Arte y Diseño de Zúrich . Fue art ista residente en el centro de 
arte electrónico  “Tesla” en  Berlín durante 2007. Trabaja en la organización 
de festiva les de música electrónica como e l netlabelfestiva l en Zúr ich. 
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Forma parte del co lectivo de artistas que ha fundado el dock18 , una sala  
para eventos, exposiciones, ta lleres de sonido  y arte  electrón ico. 
- Exposiciones destacadas: Haip Fest iva l for Open Technologies, Ljubljana, 
Eslovenia, 2006; Dialog , Winterthur, Suiza, 2004; Viper, Basilea, Suiza, 
2004 (nominado en la categoría  “processing“), y en 2005 2006 en Zúr ich. 
    
    
RaRaRaRafael Lozano Hemmerfael Lozano Hemmerfael Lozano Hemmerfael Lozano Hemmer    
Almacén de CorazonadasAlmacén de CorazonadasAlmacén de CorazonadasAlmacén de Corazonadas     (2006) 
Instalación interact iva 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
Almacén de Corazonadas es una instalación interactiva que invita a los 
visitantes a registrar mediante una interfaz el ritmo de los latidos de su 
corazón. Cada uno de los casi cien focos dispuestos en el espacio de 
exhibición centellea a un ritmo dist into. Un aparato, compuesto por dos 
tubos metálicos conectados a un foco detecta con unos sensores el pulso  
cardiaco del participante y de inmediato pone al foco de la interfaz a 
centellear al ritmo exacto de su corazón. En el momento en que la persona 
suelta los tubos el patrón de centelleos se va del foco de la interfaz a los 
focos que integran la instalación . Cuando el visitante número 101 registra 
su pulso, e l lat ido del primer participante por fin desaparece y así se van 
reciclando los patrones. Almacén de Corazonadas fue diseñada para 
transformar la sa la de telares de la antigua fábrica "La Constancia" de 
Puebla (México ) y presentada allí por  primera  vez en el año 2006.  
 
RRRRafaelafaelafaelafael L L L Lozanoozanoozanoozano----HHHHemmeremmeremmeremmer. . . . Nació en Ciudad de México, México, en 1967. 
Vive en Montreal, Canadá.    
http://www.lozano-hemmer.com 
Artista electrónico, realiza intervenciones interactivas en espacios 
públicos, normalmente usando nuevas tecnologías e interfaces hechos a 
medida.  
Ha impartido numerosas conferencias y ta lleres, recientemente en el MIT 
MediaLab, el Museo Guggenheim, el Yamaguchi Center for Arts and 
Media, UC Berkeley, Berlin Transmediale , el Museo Nacional de 
Fotografía Británico  y en  el Art Institute  de Chicago. Sus ensayos han 
aparecido en Kunstforum (Alemania), Leonardo (EEUU), Performance  
Research (GB), Archis (Holanda), Telepolis (Alemania), Aztlán (EEUU), entre 
otras publicaciones de arte y nuevos media. Ha participado en diversos 
comités y jurados internacionales, incluyendo la Fundación Daniel 
Langlois, ISEA, Hexagram, Prix Milia d’Or en Cannes, GMD en Bonn, la 
Competición Internacional de Arte y Vida Artificial y Cyberconf en Madrid. 
Fue, dos veces, artista  residente en e l Banff Centre for the Arts en 
Canadá, obtuvo una beca Rockefeller  y una beca  Langlois.  
- Premios destacados: Premio Golden Nica y dos menciones honoríficas, 
festival Ars Electron ica, Austria; Premio Arte Interactivo, academia  
británica BAFTA; Mejor Instalación, galardón IDMA, Toronto; Design 
Review Gold Award, I.D. Magazine; Cyberstar  Award, Colonia; Distinción 
en los premios SFMOMA Webby; Art ista del Año, Rave Awards, Wired 
Magazine. 
- Exposiciones destacadas: Art Basel Unlimited, Suiza; Bienal de Liverpool, 
Gran Bretaña; Bienal de Shanghai, China; Bienal de  Estambul, Turquía; 
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Bienal de la Habana, Cuba; Musée des Beaux Arts, Canadá; Feria  ARCO, 
Madrid, España; European Media Art  Fest ival, Alemania ; Bienal de 
Arquitectura y Media, Austria; Laboratorio Arte Alameda, México.  
Sus obras forman parte de colecciones privadas y públicas como el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, la colección Jumex de México y la 
Fundación Daros de  Zúrich. 
 
José Carlos Martinat y Enrique MayorgaJosé Carlos Martinat y Enrique MayorgaJosé Carlos Martinat y Enrique MayorgaJosé Carlos Martinat y Enrique Mayorga    
Ambiente de EstAmbiente de EstAmbiente de EstAmbiente de Estééééreo Realidadreo Realidadreo Realidadreo Realidad    4444  (2007)    
Instalación robótica 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
Ambiente de Estéreo  Realidad 4 es un cubo  que oculta  dentro de sus 
paredes tres módulos autónomos impresores. Estos cuentan con un 
sistema mecanizado que les permite girar/abrir pequeñas ventanas en las 
partes internas y externas del cubo por las que dejan caer unos f lyers 
impresos. Hacia e l espacio interior del cubo las impresoras vue lcan los 
textos que remiten a un “Tú” y hacia el exterior se envían los papeles que 
hablan de “Ellos”. Un sistema de algoritmos genera cadenas de 
búsquedas en la Web para armar las frases que responden 
respectivamente a las palabras clave “debería” y “deberían”. Esta obra 
pertenece a la serie Ambientes de Estéreo Realidad, proyecto en el que 
Martinat y Mayorga trabajan de manera conjunta desde el 2003 y que 
intenta reflexionar sobre las funciones de objetos domésticos y del mundo 
digital y masivamente informado que nos rodea. Sus distintas 
implementaciones han sido expuestas y premiadas internacionalmente. 
Esta obra en particular fue desarrollada para  la presente  exposición. 
 
JJJJoséoséoséosé----CCCCarlosarlosarlosarlos M M M Martinatartinatartinatartinat. . . . Nació en  Lima, Perú , en 1974. Vive en Lima.  
Se inició en la fotografía buscando imágenes que se integraran al espacio 
para lograr una comunicación más intensa  entre la rea lidad, el espacio y 
el individuo. Luego comenzó a experimentar con nuevos soportes y medios 
más allá de la imagen para adentrarse en una “realidad permutable e  
interactiva”. 
Realiza manipulación y robotización de objetos, manipulación de la Web 
mediante algoritmos, man ipulación de audio e imágenes. Trabaja con 
elementos domésticos, públicos, privados, emocionales, morales y 
museíst icos para comunicar mensajes de contenidos polít ico , social, 
personal o ficticio. 
En el 2003 creó la serie de proyectos Ambientes de Estéreo Realidad y 
convocó a Enrique Mayorga para  su co laboración. 
Actualmente es representado por la Galer ía Leme de Brasil y Revolver de 
Perú. 
- Premios destacados: Premio  Incentivo a nuevas producciones 
Iberoamericanas por Ambiente de Estéreo Realidad 1., Vida 7.0, Fundación 
Telefónica España. 
- Exposiciones destacadas: 10º 00 S 72º 00W, Galería Leme, São Paulo, 
Brasil, 2007; Doppelganger, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, 
España, 2007; Cambios Estructurales 1, Museo San Marcos, Lima, Perú, 
2006; Nuevas Constelaciones, Museo de Arte de Lima, Perú, 2006; 
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Ambiente de Estéreo Realidad 2, Festiva l de Arte Electrónico, Lima, Perú, 
2004; Inkarri – Ambiente de Estéreo Realidad 3, Centro Cultural de 
España, Lima, Perú , 2004; Casa, Lima, Perú, 2000. 
    
EEEEnriquenriquenriquenrique M M M Mayorgaayorgaayorgaayorga. . . . Nació en  Lima, Perú , en 1979. Vive en Lima. 
Su interés radica en la exploración de d inámicas de interacción, 
colaboración y convivencia entre sistemas autómatas, individuos y grupos. 
Durante sus estudios desarrolló sistemas autómatas de composición que 
intentan controlar el estado emocional de las personas. Se interesó luego 
por formas y escenarios más exp lícitos de vínculo y fusión 
hombre/máquina. 
Estudió Ingeniería Electrónica en la Pontificia Un iversidad Católica del 
Perú. Fue artista residente en el ZKM (Karlsruhe, Alemania) durante 2006. 
Colabora con diversos artistas, ingenieros y comunicadores en  varios 
proyectos experimentales de  creación  artíst ica  que emplean nuevas 
tecnologías. Organiza y dicta  talleres de tecnología d irigidos a creadores 
de diversas disciplinas. Trabaja profesionalmente en  proyectos de 
automatización industr ial. 
En el año 2003 inició junto a José Carlos Martinat una serie de proyectos 
de reinterpretación de objetos cotidianos relacionados con los medios de 
comunicación. Así surgió Ambiente de Estéreo-Realidad que obtuvo el 
incentivo a  la  producción de l Premio Vida Art ificial 7.0.  
- Exposiciones destacadas: VAE8, Lima, Perú, 2005; VIDA 7.0, Madrid, 
España, 2004; 20th WWVF, Ámsterdam, Holanda, 2004; Cubo Blanco -  
"flexi-time", Lima, Perú, 2004; CONTACTO, Lima, Perú, 2003; 
INTERCON2003, Lima, Perú, 2003; ÍSEA2002, Nagoya, Japón, 2002; Park-
O-Bahn, VAE5, Lima, Perú, 2001. 
 
 
Fernando David OrellanaFernando David OrellanaFernando David OrellanaFernando David Orellana    
8520 S.W. 27th Pl. v.28520 S.W. 27th Pl. v.28520 S.W. 27th Pl. v.28520 S.W. 27th Pl. v.2 (2004) 
Escultura robótica 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
8520 S.W.27th Pl. consta de seis piezas o escu lturas robóticas 
independientes pero con un mismo funcionamiento. Se trata de una obra 
que intenta simbo lizar el proceso humano de toma de decisiones. Seis 
robots bicéfalos de apariencia idént ica recorren viviendas individuales y 
transparentes de construcción tubular, de tipo laboratorio o incubadora. 
Estas estructuras restringen sus movimientos a un desp lazamiento lineal, 
hacia adelante y atrás. Unos sensores regidos por un algoritmo de 
números aleatorios e insta lados dentro de cada pieza controlan los 
recorridos de los robots: hacia de lante, hacia atrás o una cuasi inmovilidad 
vacilante. Unas luces intermitentes colocadas en sus cabezas indican el 
esfuerzo que les implica definir sus acciones. 8520 S.W. 27th Pl. obtuvo 
una mención especial del jurado en el Concurso Internacional sobre Arte y 
Vida Artificial, Vida 8 .0 organizado por la Fundación  Telefónica  en 2005. 
 
FFFFernandoernandoernandoernando D D D Davidavidavidavid O O O Orellana. rellana. rellana. rellana. Nació en San Salvador, E l Salvador, en 1973. 
Vive en Nueva York, EEUU. 
http://www.fernandoorellana.com 
Realiza obras de arte utilizando medios tradicionales y nuevas 
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tecnologías, que abordan conceptos del arte generativo y problemáticas 
socio-políticas.   
Magíster en Bellas Artes por la  Universidad de Ohio y Licenciado en Bellas 
Artes por el Instituto de Artes de Chicago, actualmente es Profesor 
Ayudante Invitado en Artes Digitales en el Union College de Schenectady, 
Nueva York. 
- Exposiciones destacadas: Tang Museum of Art, Saratoga Springs, Nueva 
York, EEUU, 2007; Glass Curtain Gallery, Chicago, EEUU, 2006; Goggle 
Works, Reading, EEUU, 2006; Nova_Space, Chicago, EEUU, 2005; The Ark, 
Dublin, Irlanda, 2005; Biennia l of  Electronic Art  Perth, Australia, 2004. 
Su obra forma parte de var ias colecciones, entre ellas, la Richard and 
Ellen Sandor Family Collection Chicago, y la Leslie Lerner Collect ion 
Kansas City. 
- Reseñas destacadas: MAKE: Technology on your Time (2007), Technikart 
Futur (2005), Wired Online (2004, 2003), CNN (2003) y NPR, WBEZ (2004).  
 
 
SaSaSaSantiago Ortiz/Bestiariontiago Ortiz/Bestiariontiago Ortiz/Bestiariontiago Ortiz/Bestiario    
MitozoosMitozoosMitozoosMitozoos (2006) 
Instalación interact iva 
Dimensiones variab les 
Comisionado por Fundación Telefónica 
 
El “Mundo mitozoo” es un  modelo de  vida  artificia l interactivo  que permite  
codificar y crear organismos bautizados como mitozoos. Se trata de un 
entorno gráfico trid imensional en el que un grupo de seres virtuales 
interactúan entre sí. E l usuario puede observar su comportamiento y 
evolución en un universo biológico fantástico , en el que sin embargo se 
simulan e l nacimiento , la  existencia de un código genético , la  
alimentación, la disipación de energía por actividad, la reproducción y por 
último, la muerte. Esta obra se diferencia de muchos otros modelos de 
vida artificial en que toda variable y parámetro del modelo tiene una 
representación gráfica. In icia lmente Mitozoos es un proyecto desarrollado 
por Bestiario bajo la dirección de Santiago Ortiz y comisionado por la 
Fundación Telefónica . Fue creado como un  contenido interactivo  y d igital 
para conformar la  exposición itinerante Divulga  Biotec. 
    
SSSSantiagoantiagoantiagoantiago O O O Ortizrtizrtizrtiz.... Nació en Bogotá, Colombia, en 1975. Vive en Lisboa, 
Portugal, y Barcelona, España. 
http://www.moeb io.com/santiago - http://www.best iario .org 
Artista, matemático e investigador en temas de arte, ciencia y espacios de 
representación. Explora  la construcción de espacios comunes para 
conocimientos diversos. Trabaja con técnicas de comunicación, creación, 
expresión, divulgación y representación , donde se combinan narrativa y 
literatura, espacio dig ital y espacio arquitectónico y exposit ivo. 
Actualmente sus trabajos exploran la  vida  artificia l y la representación 
dinámica de  la información. 
Desarrolla una  intensa actividad como profesor de  seminarios y ta lleres en 
España, Portugal y países de Latinoamérica. Ha d ictado numerosos 
seminarios, talleres y conferencias en diversos países. Ha sido parte del 
equipo de investigación y desarrollo de proyectos de MediaLabMadrid. Es 
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Cofundador de la revista  de arte y cu ltura dig ital Blank 
[www.blankmgz.com] y cofundador de la  empresa y co lectivo Bestiario .  
- Exposiciones destacadas: Retrospectiva, Museo Tamayo, Ciudad de 
México, México, 2007; Lenguas Vivas, Centro de Historia  de Zaragoza, 
España, 2007; El inventor de Histor ias -código, lenguaje y comple jidad-, 
MediaLabMadrid, España, 2004.  
Ha participado de festivales, eventos y fer ias como: Sonar 2006, 
Barcelona, España; FILE 2006, Rio de Janeiro, Brasil; ARCO 2006, Madrid, 
España; Ars Electronica 2005, Linz, Austria ; Banquete 2005, Madrid, 
España. 
 
 
Mariana RondónMariana RondónMariana RondónMariana Rondón    
Llegaste con la Brisa 1.5Llegaste con la Brisa 1.5Llegaste con la Brisa 1.5Llegaste con la Brisa 1.5 (2007) 
Instalación mecán ica 
Dimensiones variab les 
Cortesía de la art ista 
 
Llegaste con la Brisa 1 .5 es una insta lación mecánica. Se trata de una 
gran máquina con dos brazos robóticos que se sumergen en unas bandejas 
de aluminio  colocadas en el suelo y repletas de una mezcla jabonosa. 
Cada uno de los brazos recoge la fórmula y produce una gigantesca  
burbuja de jabón, sobre la que se  proyectan imágenes en movimiento de 
organismos que luchan por sobrevivir . Al exp lotarse la burbuja , la imagen 
se disuelve. El ciclo se repite, la máquina crea nuevas burbujas que, como 
los organismos en las imágenes, vivirán apenas unos segundos. Este  
trabajo logra imágenes de organismos que parecen tener vida propia en la 
búsqueda de una metáfora para la generación de vida artificia l. El 
ambiente húmedo que requiere  la obra  para su  funcionamiento aumenta la  
percepción de esta sensación orgánica. Rondón es una reconocida 
realizadora cinematográfica, su obra se nutre de lenguajes híbridos. 
Llegaste con la  Brisa ganó en el año 2005 el incentivo para nuevas 
producciones iberoamericanas del Concurso Internacional sobre Arte y 
Vida Artificial, Vida 8 .0 organizado por la Fundación  Telefónica . 
 
MMMMarianaarianaarianaariana R R R Rondónondónondónondón . Nació  en Caracas, Venezuela, en 1966. Vive  en 
Caracas. 
http://www.marianarondon.com 
Directora, guionista y productora cinematográfica. Art ista Plást ica.  
Estudió Cine de Animación en París. En 1986 ingresó a la primera 
generación de estudiantes de la EICTV, Cuba. Presidenta y fundadora de la 
empresa productora Sudaca Films. 
Dirigió los cortometrajes Cáscaras (1991), Algo caía en el silencio (1989), 
Calle 22 (1994). Este últ imo obtuvo 22 premios internacionales. Su primer 
largometraje A la med ia noche y media (2000), codirig ido con Marité 
Ugás, fue ganadora de importantes galardones y formó parte de la 
selección oficial en 36 festivales internacionales. Presentó su segundo 
largometraje, Postales de Leningrado, en septiembre de 2007. 
Su obra artística recibió premios tales como e l incentivo  a la producción 
del Premio  Vida Artif icial 8 .0. 
- Exposiciones destacadas: IV Salón Pirelli, Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas, Venezuela, 2000; Exposición Fragmento y Universo- Colectiva  
de Arte Contemporáneo Venezolano, Fundación Corp Group, Caracas, 
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Venezuela, 2003; Museé de la Ranquete, Clermont Ferrand, Francia, 2004; 
Expo DataSpace, Laboratorio de Arte Alameda, Ciudad de México, México 
2005; Plataforma 2006, Puebla, México. 
 
 
Mariano SardónMariano SardónMariano SardónMariano Sardón    
Divergencia Diferente de CeroDivergencia Diferente de CeroDivergencia Diferente de CeroDivergencia Diferente de Cero  (2001) 
Instalación interact iva 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
Divergencia Diferente de Cero es una instalación interactiva. En el centro 
de una sala en  penumbras sobre  unos pedestales hay dos libros en  blanco.  
En ellos se proyectan palabras que aluden a discursos científ icos y 
artísticos, en formas y tamaños diversos. El sistema se activa cuando los 
visitantes generan sonidos fuertes, pueden ser aplausos, saltos, gritos. Al 
captar el sonido mediante sensores ubicados en el espacio de exhibición, 
el sistema  dispara una secuencia  de imágenes y las pa labras vuelan  de 
un libro a otro. Las acciones de los visitantes consiguen fragmentar y 
confundir los textos que se desparraman por el espacio . Así los discursos 
del arte y la ciencia se tornan híbridos mientras los part icipantes juegan a 
construir nuevas relaciones de sentido . Divergencia Diferente de Cero  es 
una obra interactiva temprana de Sardón, que fue reeditada en dos 
oportunidades previas, siendo esta la primera vez que es expuesta  fuera 
de la Argentina . 
 
MMMMarianoarianoarianoariano S S S Sardónardónardónardón. . . . Nació en Bahía Blanca, Argentina, en 1968. Vive  en 
Buenos Aires. 
http://www.marianosardon.com.ar 
Incorpora en sus obras art íst icas paradigmas científicos ta les como 
sistemas d inámicos complejos, autómatas celu lares, redes neuronales y 
algoritmos auto-organizativos entre otros; exp lorando las posib ilidades 
estéticas del trabajo sobre relaciones de interacción con el diseño de 
tecnologías que operan en tiempo rea l. 
Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires y Arte en la 
Academia Internacional de Artes Visuales de Salzburgo, Austria. Asist ió al 
Hypermedia Studio del Theater, Film and TV Department de la Universidad 
de California entre 2001 y 2002, donde investigó entornos sensoriales 
interactivos. Fue consu ltor para los programas de Arte , Ciencia y 
Tecnología de la Fundación Dan iel Lang lois, Montreal, Canadá. 
Actualmente es profesor  de la carrera de Artes E lectrónicas de la  
Universidad Nacional Tres de Febrero, y coordina el Programa de Arte 
Interactivo  en el Espacio  Fundación Telefón ica de Argentina. 
- Exposiciones destacadas: Natural Circuits, Bryce Wolkowitz Gallery, 
2007; Books of Sand, Daum Museum of Contemporary Art , Missouri, 
EEUU, 2005; Transformaciones Azarosas, Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires, Argentina, 2005; Cero Abso luto, Ga lería Ruth Benzacar, 
Buenos Aires, Argentina, 2004. 
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Mariela YereguiMariela YereguiMariela YereguiMariela Yeregui    
ProxemiaProxemiaProxemiaProxemia (2005) 
Instalación robótica  interact iva 
Diseño    robótico: Migue l Grassi 
Dimensiones variab les 
Cortesía de la art ista 
 
Proxemia es una instalación robótica interact iva . Una comunidad de 
esferas de acrílico ruedan por el suelo de una sala oscura como globos de 
luz. Poseen fuentes lumínicas internas y mecanismos de detección de 
obstáculos. Son pequeños robots autopropulsados, cuyos movimientos 
responden a una sola regla de comportamiento: cuando se rozan entre sí o 
se ven enfrentados con el visitante, cambian la dirección de su trayectoria 
y el color de su luz. Son entes fóbicos que rehúyen al contacto con otros y 
entre sí. Proxemia se presentó por primera vez en el Espacio Fundación 
Telefónica durante 2005 como parte de la exposición de las obras 
ganadoras del Premio Arte y Nuevas Tecnologías que esta institución 
organiza conjuntamente con e l Museo de Arte  Moderno de Buenos Aires.  
 

MMMMariela ariela ariela ariela YYYYereguiereguiereguieregui Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1966. Vive en 
Buenos Aires. 
Artista e lectrónica , su  obra abarca diversos formatos y lenguajes 
electrónicos e incluye instalaciones interactivas, video instalaciones, 
net.art, video-escultura  e instalaciones robóticas.  
Licenciada en Artes por la Un iversidad de Buenos Aires y graduada en 
Realización Cinematográfica en el Inst ituto Nacional de Cinematografía, 
fue artista residente en e l Hypermedia Studio, Universidad de California, 
EEUU, en el Banff Center for the Arts, Canadá, en el MECAD, Barcelona, 
España y en el Stiftung Künstlerdorf Schöppingen, Alemania. Es Profesora 
de la carrera de Artes E lectrónicas de la Universidad Nacional Tres de 
Febrero, y en la  Universidad de Lanus. 
- Premios destacados: Primer Premio Concurso Beep Art de Artes 
Tecnológicas, Barcelona, España, 2003; Premio Limbo, Museo de Arte 
Moderno Buenos Aires y Fundación Telefón ica Argentina, 2004; Primer 
Premio Adquisición  Salón Nacional de Artes Visua les, Argentina, 2006; 
Tercer Premio Festival Internacional de Artes Electrón icas Transitio MX, 
México, 2006.  
- Exposiciones destacadas: File, São Paulo, Barcelona, 2006; Premio  
Mamba-Fundación Telefónica, Espacio Fundación Telefón ica Argentina, 
2005; Últ imas Tendencias, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 
Argentina, 2002. 
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EMERGENTES. LA EXPOSICIÓN 
IMÁGENES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lucas Bambozzi Lucas Bambozzi Lucas Bambozzi Lucas Bambozzi (Brasil)    
Spio (2004-2005) 
Instalación robótica 
5 x 5 x 10 m 
Cortesía de Galería  Brito Cimino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejane Cantoni y Daniela Kutschat Rejane Cantoni y Daniela Kutschat Rejane Cantoni y Daniela Kutschat Rejane Cantoni y Daniela Kutschat (Brasil)    
OP_ERA: Haptics for  the 5th Dimensión (2007) 
Instalación sonora interactiva  inmersiva 
Programación: Víctor Gomes 
Dimensiones variab les 
Cortesía de las artistas 
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Rodrigo DerteanoRodrigo DerteanoRodrigo DerteanoRodrigo Derteano  (Perú/Suiza) 
Recomputing Space (2006) 
Instalación sonora 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rafael Lozano Hemmer Rafael Lozano Hemmer Rafael Lozano Hemmer Rafael Lozano Hemmer (México/Canadá)    
Almacén de Corazonadas (2006) 
Instalación interact iva 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
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José Carlos Martinat y Enrique MayorgaJosé Carlos Martinat y Enrique MayorgaJosé Carlos Martinat y Enrique MayorgaJosé Carlos Martinat y Enrique Mayorga    (Perú) 
Ambiente de Estéreo  Realidad 4 (2007)    
Instalación robótica 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Fernando David Orellana Fernando David Orellana Fernando David Orellana Fernando David Orellana (El Salvador/EEUU)    
8520 S.W. 27th Pl. v.2 (2004) 
Escultura robótica 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
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Santiago Ortiz/Bestiario Santiago Ortiz/Bestiario Santiago Ortiz/Bestiario Santiago Ortiz/Bestiario (Colombia/España)    
Mitozoos (2006) 
Instalación interact iva 
Dimensiones variab les 
Comisionado por Fundación Telefónica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mariana Rondón Mariana Rondón Mariana Rondón Mariana Rondón (Venezuela) 
Llegaste con  la Brisa 1.5  (2007) 
Instalación mecán ica 
Dimensiones variab les 
Cortesía de la art ista 
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Mariano Sardón Mariano Sardón Mariano Sardón Mariano Sardón (Argentina)    
Divergencia Diferente de Cero (2001) 
Instalación interact iva 
Dimensiones variab les 
Cortesía del art ista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariela Yeregui Mariela Yeregui Mariela Yeregui Mariela Yeregui (Argentina)    
Proxemia (2005)    

Instalación robótica  interact iva 
Diseño    robótico: Migue l Grassi    
Dimensiones variab les    
Cortesía de la art ista    
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EMERGENTES. DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN 

FUNDIDOS EN NEGRO 
 
Fernando MuñozFernando MuñozFernando MuñozFernando Muñoz  y Sergio SebastiánSergio SebastiánSergio SebastiánSergio Sebastián a rquitectosarquitectosarquitectosarquitectos 
 
Emergentes establece una secuencia  aleatoria de  melodías artísticas, de 
objetos que establecen fuertes diálogos con el receptor, experiencias cuyo 
valor no reside tanto en su adición como en el valor propio de cada una de 
ellas. El montaje  exposit ivo las organiza  mediante un  delicado  ritmo  
separativo que define espacios físicos y mentales para cada una de ellas. 
Interviene en el lugar en el que empieza una y debe terminar la otra, en el 
ámbito del r itual de purificación mental que d iferencia las secuencias de 
una misma película.  
 
El visitante descifra el objeto. Se trata de una escenografía de paso, un 
tránsito que sienta los términos de un juego de seducción con el visitante 
que hace que lo atraviese, descubriendo una nueva realidad neutra en su 
interior, un lugar que re laja sus mecanismos de percepción preparándole 
para encontrar una nueva acción al otro lado , “desde  cero”. 
 
Objetos escénicos que son máscaras, velos y membranas que se suceden 
según una gramática mín ima, donde luz, materia  y refle jos construyen un 
paréntesis, a lgo parecido al fundido en negro que en una película separa 
escenas totalmente d iferentes, el negro se  ofrece como un no-color  para 
estas transiciones. 
 
Una escenografía, alejada del concepto de decorado, que materializa el 
espacio bidimensional en un telón de fondo, sino más bien próxima a la 
idea de dispositivos escénicos que construyen espacio en tres 
dimensiones para la reflexión y la trascripción de las acciones, las 
secuencias y los actos que están separando. Ofrecer al espectador un 
espacio para que halle sus propias conexiones con la obra, un paréntesis 
para el entendimiento o para el sueño. Su propósito es cumplir y rechazar 
su función. 
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EMERGENTES. EL CONTEXTO 

ARTE Y TECNOLOGIA EN LATINOAMÉRICA. 
UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
 
Por Rodrigo AlonsoRodrigo AlonsoRodrigo AlonsoRodrigo Alonso. . . . Profesor de la  Universidad de Buenos Aires. Crítico  
de Arte especia lizado en nuevos media , investigador y comisar io     
 
 
Como en el resto del mundo, el desarrollo tecnológico tuvo consecuencias 
decisivas en América Lat ina. Animados por sus posibilidades, los art istas 
e intelectuales regionales plantearon la necesidad de transformar la 
producción cultura l en función de los profundos cambios que se  
evidenciaban en la vida diaria. Así, la tecnología asesta su primer impacto  
sobre el imaginario social, alimentando diversas utopías artíst icas y 
políticas en los esp íritus modernos y vanguardistas. 
 
Pero su influencia concreta se notará con la incorporación de los 
materiales (p lásticos, luz eléctrica , etc.) y los métodos de elaboración 
industriales, a los que sigue la inclusión de los medios y soportes 
tecnológicos (motores, vídeo, ordenadores). Al mismo t iempo, a lgunos 
conceptos fundamentales para el arte tecnológico -como simultaneidad, 
participación, multimedia o interacción- se van perfilando en ámbitos no 
necesariamente técn icos. 
 
En la década de 1940, Gyula  Kosice rea liza sus primeras obras con neón 
en Buenos Aires. Poco tiempo después incorpora el acrílico y los motores, 
creando esculturas con agua propulsada mecánicamente. Sus trabajos con 
luz influyen en las piezas que Lucio Fontana realiza poco tiempo después 
con el mismo mater ial en  Europa. 
 
Las matemáticas y los estud ios sobre la percepción fomentan la aparición 
del arte óptico, conocido como Op Art. En éste, líneas y planos de color 
pintados generan efectos de movimiento en el espectador cuando se 
mueve frente a las obras. La influencia del arte óptico ha sido amplísima 
en Latinoamérica; entre otros, lo practicaron Luis Molinar i (Ecuador), Omar 
Rayo (Colombia), Iván Freitas (Brasil), Rudy Ayoroa (Bolivia), Rogelio  
Polesello, Eduardo McEntire y Miguel Ángel Vidal (Argentina), Juvenal 
Ravelo, Ale jandro Otero, Jesús Soto y Carlos Cruz Diez (Venezuela). 
 
Soto incorporó el cuerpo de los espectadores en un conjunto de trabajos 
conocidos como penetrables, compuestos por volúmenes creados con 
mangueras de goma de colores en  los que el público  puede entrar. 
 
En Brasil, Hélio Oiticica rea liza ambientes con  materia les d iversos que 
invitan a  percib ir los valores sensoriales de e lementos poco  comunes en la  
producción artística , como arena, agua, telas, p lantas, etc. Algunos años 
más tarde, diseña sus Cuasi-cinemas, un conjunto de insta laciones con 
proyecciones de diaposit ivas y música en las que los visitantes pueden 
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jugar, descansar o interactuar con diferentes objetos. Estas piezas 
favorecen la simultaneidad y mult iplicidad de  los estímulos sensoria les. 
Su compatriota Lygia Clark incide directamente sobre el cuerpo del 
espectador con materiales de diferente textura -blandos, rugosos, 
deslizables, só lidos, ma leables- que  activan  zonas corporales 
generalmente descuidadas. Para ella , la exaltación sensorial y lo lúdico  
son ingredientes fundamentales de la experiencia estética, que aproximan 
el arte a la vida cot idiana. 
 
La aparición de l arte cinético  en la década de 1960 introduce de lleno la  
tecnología en el terreno de l arte. Estas obras, que suelen incorporar 
motores para producir el movimiento real de sus componentes, fueron 
desarrolladas principalmente por un grupo de art istas argentinos 
radicados en Paris -Julio Le  Parc, Gregorio Vardánega, Martha Boto, 
Horacio García Rossi, Hugo  Demarco-  y por Abraham Palatnik en Brasil.  
 
Julio Le Parc trabajó en la producción de efectos lumínicos proyectados 
sobre el espacio , que incorporaban al espectador modificando su entorno 
visual. Para el artista, estas experiencias no eran únicamente lúdicas sino 
también políticas, ya que estaban destinadas a un público no 
especializado, que no necesitaba disponer de conocimientos de historia  
del arte para disfrutar de la propuesta. Le Parc acentúa la participación de 
los espectadores al incorporar palancas, botones y otros dispositivos de 
interacción: ahora ellos son los productores de su propia  experiencia . 
 
El suizo-peruano Francisco Mariott i presenta un  monumental cubo 
lumínico-sonoro en la Documenta 4 de 1968, como espacio de discusión y 
meditación. Su estado se modifica mediante un teclado. Un año antes, en 
Argentina, Margarita Paksa  realiza una instalación que consta de  un 
poderoso rayo de luz que incide sobre una célula fotoeléctrica acoplada a 
un sistema de producción musical; cuando los espectadores cortan el haz 
producen una composición sonora en  tiempo real. 
 
Mientras tanto, el chileno Juan Downey realiza sus primeras piezas 
interactivas ut ilizando los materia les más variados: células fotoeléctricas, 
sensores sonoros, sismógrafos, detectores de radiación, láseres, 
propulsores de aire, etc. Sus esculturas persiguen a los espectadores, les 
hablan, modifican su entorno audiovisual. Downey es uno de los primeros 
artistas que experimenta con la tecnología del vídeo y los circuitos 
cerrados de televisión en los años inmediatamente  posteriores. 
 
Su compatriota Enrique Castro-Cid se inclina hacia la fabricación de 
robots, inspirado por las ideas de la cibernética. Sin embargo, en lugar de 
concentrarse en la precisión de los autómatas, los dota de  acciones 
sencillas y juguetonas. Castro-Cid quiere explorar e l lado humano de la 
tecnología; por tal motivo, sus robots evaden la complejidad y el 
funcionalismo. 
 
En lugar de centrarse en las formas de vida artif icia l, el argentino Luis 
Benedit estudia los ambientes artif iciales. Para esto , construye complejas 
arquitecturas sintéticas, capaces de  cumplir con las propiedades básicas 
de los ecosistemas de diferentes especies vivientes. Así, crea hábitats 
para caracoles, abe jas, ratas, p lantas. Cada uno de ellos posee todos los 
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elementos necesarios para mantener en óptimas condiciones a los 
animales o los vegetales que albergan. Las piezas proponen una reflexión 
sobre la transformación de nuestro med io ambiente en un sistema 
crecientemente fabricado. 
 
En Brasil, Waldemar Cordeiro abraza con fervor  la potencialidad  estética  
de los ordenadores. Hacia 1968 comienza a experimentar con ellos, 
produciendo obras en el terreno de la computación gráfica . Su trabajo no 
es sólo material sino también teórico. Su pensamiento impulsará la  
posibilidad de una estét ica informática. 
 
La argentina Marta Minujin ut iliza la multiplicidad de los medios de 
comunicación disponibles hacia mediados de la década de 1960 en una 
serie de ambientaciones tecnológicas. Usa televisores, ordenadores, 
teléfonos, satélites, telegramas, radiofonía , vídeo, proyecciones, sensores, 
periódicos, circuitos cerrados de televisión. Inspirada por las teorías de 
Marshall McLuhan, busca plasmar la transformación mediática de la 
realidad y la fragmentación de la experiencia que los medios inducen. 
 
Hacia 1973, el presidente chileno Salvador Allende trabaja en la  
construcción de una red de información muy similar  a lo que hoy 
conocemos como la Internet . El Proyecto CyberSyn (sinergia cibernética) 
pretendió concentrar datos de todo tipo en un sistema centralizado con el 
objeto de facilitar las decisiones de gobierno. E l proyecto quedó truncado 
tras el golpe militar que destituyó a Allende y terminó con su vida. En los 
oscuros tiempos de las dictaduras lat inoamericanas, florecieron las redes 
de distribución postal que dieron vida al arte-correo. Clemente Padín en 
Montevideo será uno de sus principales propulsores. 
 
La década de 1970 verá florecer la tecnología electrónica en gran parte de 
América Lat ina. E l vídeo se impone como uno de los med ios más 
difundidos entre los artistas, principalmente a partir de la década 
siguiente. Las tecnologías más complejas pierden protagonismo, en parte 
debido al fracaso de las políticas desarrollistas y la implantación de 
regímenes restr ict ivos en  la mayoría  de los países de la región. 
 
Con el vídeo se estabiliza la creación tecnológica , tanto formal como 
cuantitativamente . Frente a la  producción de los años 1950-1970, basada 
en la experimentación con los disposit ivos y limitada a un pequeño núcleo 
de artistas y grupos con capacidad técn ica y f inanciera, los realizadores de 
vídeo de los años siguientes encuentran un medio  consolidado tanto 
técnica como institucionalmente.  
 
Sin embargo, en los años recientes, la producción latinoamericana 
encuentra nuevamente el camino de la experimentación, en un mundo de 
problemas y tecnologías complejos. 
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EMERGENTES. EL CONTEXTO 

ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Por Pau AlsinaPau AlsinaPau AlsinaPau Alsina.Profesor de Humanidades de la Un iversitat Oberta de 
Catalunya. Director  de Artnodes. Barcelona 
 
 
A lo largo de la historia encontramos múlt iples ejemplos de artistas, 
científicos, humanistas e ingenieros que a través de sus práct icas han 
construido los puentes que nos permiten conectar las artes y las 
humanidades con las ciencias y las tecnologías. Pero es hoy, a raíz de las 
tecnologías avanzadas de información y comunicación como agentes 
aceleradores del cambio  y la transformación , cuando los víncu los se  
refuerzan significativamente , materializando en nuevas formas culturales 
el gran impacto social producido por la  ciencia y la tecno logía al 
transformar nuestra manera de ver y vivir el mundo. 
 
Se trata de una interrelación  que va más allá de las vo luntades surgidas 
desde las posiciones academicistas o meramente intelectuales que 
apuestan desde la distancia por lo que se denominó como "la tercera 
cultura". Qu izás hoy no se trate tanto de convocar a una "tercera cultura", 
fusión de la cultura art ístico-humanista  y la científica-tecnológica  que en 
su día promulgara ad hominem Charles P. Snow, sino más bien de 
certificar de facto la corre lación de estas perspect ivas complementarias 
en la proliferación de prácticas art íst icas vinculadas a la ciencia y la  
tecnología.  
 
Debemos encomendarnos a la rea lidad de una nueva cultura popular  
contemporánea basada en el uso cotidiano de las tecnologías de 
información y comunicación, que está acostumbrada a uno uso creativo  
sin preju icios de estas tecno-ciencias, desde donde se generan 
apropiaciones creativas que aportan nuevo valor a las mismas. Una 
cultura contemporánea que a menudo desconoce completamente las 
divergencias propias de los años 1960 y que hoy con su práctica desarrolla 
una “ciencia amateur”, generando nuevas e interesantes preguntas 
críticas, o  se apropia y modif ica los desarrollos tecno lógicos, propiciando 
a su vez innovaciones o transformaciones que contribuyen a estab ilizar o 
desestabilizar socia lmente estas tecno-ciencias.  
 
De la misma manera debemos tener en cuenta que la tan extendida tesis 
del determinismo tecnológ ico modelando de forma autónoma lo social y 
cultural no es cierta , tal como demuestran los estudios empír icos sobre la  
ciencia y la tecnolog ía. La tecnología en sí no impacta en e l medio social 
como un factor externo caído del cielo, determinando lo social de forma 
fatalista y unidireccional. No se trata de un meteorito extra-terrestre que 
viniese a  transformar completamente e l ecosistema artíst ico, cultura l y 
social. Más b ien al contrario , deberíamos entender la  innovación 
tecnológica como un factor endógeno del proceso socia l y cu ltural: 
tecnología y sociedad se coproducen simultáneamente. De esta manera el 
arte y la cultura también intervienen en esa construcción social de la 
tecnología. 
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Y con ello hay entender que lo tecnológico está socialmente construido en 
la misma medida en que lo social está tecnológicamente configurado, 
porque toda relación socia l se  halla  mediada por  artefactos o  elementos 
no-humanos que intervienen decisivamente en la re lación. No podemos 
dejar de obviar que los contextos de nuestra interacción están 
constituidos por artefactos, símbolos, datos, lugares... Y esta afirmación 
debe entenderse en el sentido que nuestra interacción  suele estar  
enmarcada por elementos extra somáticos que tienen la propiedad de 
tornarla repetitiva y asentarla en  la forma de lo social. 
 
Uno de los pasos importantes en este proceso es el reconocimiento de la  
importancia del papel de las artes y la cultura humanista en el contexto de 
la ciencia y la tecnolog ía: un reconocimiento que ha de permitir la 
emergencia de nuevas prácticas así como la implementación de nuevas 
políticas culturales pertinentes. Se hace necesario tomar conciencia y 
aceptar que estamos viviendo de lleno en una cu ltura cient ífico-
tecnológica, o mejor todavía, que la cultura científica y tecnológica forman 
parte integral de nuestra cultura en tanto en cuanto afectan nuestra 
manera de explicarnos a nosotros mismos y ver e l mundo, así como de 
vivir  en el mundo y relacionarnos con  todo aquello  que nos rodea.  
 
Hoy a menudo el especialista, instalado en su parcela de conocimiento, 
sabe cada vez más de menos, y precisamente esto nos debe hacer tomar 
conciencia de las virtudes de la interdiscip linariedad como fuente de 
renovación e impulso de la creatividad e innovación . De esta manera 
encontramos cada vez más casos de fértil colaboración entre discip linas -
de un mismo ámbito o  de diferentes ámbitos- que dan lugar a  
hibridaciones de todo tipo. Podemos encontrarnos con multitud de 
combinaciones posibles: un fért il espacio transversal donde compartir  
teorías, descubrimientos, sensaciones, intuiciones o aplicaciones 
innovadoras en una interesante relación simbiótica que debería resultar  
provechosa para todas las partes implicadas. 
 
Y es que las relaciones pueden ser de muchos tipos: de las artes a las 
ciencias y tecnologías, de las ciencias y las tecnolog ías a las artes, o  
hasta incluso las artes con las ciencias y tecnologías trabajando juntas en 
fuerte interacción ; ahora hibr idándose, ahora interseccionándose, ahora 
compartiendo puntualmente o inf luenciándose recíprocamente desde su  
especificidad.  
 
Las ciencias y tecnologías se convierten en campo de trabajo y fuente de 
inspiración para las prácticas artíst icas que preconizan nuevas formas de 
pensar y vivir en el mundo, nuevas maneras de explicarnos la realidad y 
aquello que nos pasa. La interacción de las ciencias y las tecnologías con 
las artes también hace posible desarrollar nuevas práct icas artísticas que 
exploran nuevos usos extraídos de las potencialidades que las nuevas 
aplicaciones e ideas nos aportan. 
 
Al mismo tiempo las artes pueden llegar a contribuir a un conocimiento 
crítico, sensib le o experiencial que ponga al alcance de los ciudadanos las 
implicaciones socio-cu lturales de las teorías científ icas o de los 
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desarrollos tecnológ icos más actuales. Las artes se convierten en ca ja de 
resonancia del impacto de las ciencias y tecnologías en nuestra sociedad, 
de la misma manera que pueden devenir fuente de regeneración y 
estímulo  innovador para  las investigaciones de científ icos y tecnó logos. 
 
Todo ello dibuja un fértil terreno de interacciones que estimula tanto a las 
artes como a las ciencias y tecnologías, empujando sus límites y 
desplazando fronteras en su mutuo impulso de investigación: las 
interrelaciones entre arte, ciencia y tecno logía entendidas como Research 
Arts, donde la  invest igación  se postula  como e l eje  central. Quizás hasta  
podamos llegar pensar que estas interrelaciones contr ibuyan de alguna 
manera al desarrollo de una visión holística de la realidad, capaz de 
integrar las diferentes formas de conocimiento y así materializar ese ideal 
tan largamente ansiado. 
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EMERGENTES. EL CONTEXTO 

APUNTANDO AL PUNTO NEURÁLGICO DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
Por Nelson BrissacNelson BrissacNelson BrissacNelson Brissac.... Filósofo especialista en arte y urbanismo. Profesor el 
Departamento de Comunicación y Semiót ica de  la PUC-SP1 
 
 
Sabemos que en las últimas décadas se ha puesto en marcha una 
revolución científica. Comenzó en la física (específ icamente, en la  
termodinámica ), con la idea de que el mundo está constitu ido por 
sistemas d inámicos, recorridos por flu jos de energía y de mater ia en 
estado de desequilibrio. La búsqueda de los principios que determinan los 
fenómenos turbulentos, caóticos, desde la ebullición de los f luidos hasta  
los terremotos y las fluctuaciones en las bolsas de valores, movilizó a la  
ciencia  a fines del sig lo XX. 
 
Centrarse en estos procesos no-lineales, aparentemente aleatorios, 
permitir ía a la ciencia reunir un vasto repertorio conceptual y 
experimental, denominado Teoría de la Complejidad. El uso intensivo de 
capacidad informática permitió descubrir leyes generales en el 
comportamiento de estos sistemas comple jos y entender que ellos 
engendran de manera espontánea, en este estado de equilibrio crít ico, 
formas de auto-organización. Es en este punto límite en el que estas 
estructuras inorgánicas, orgánicas y sociales se articu lan en red y que sus 
componentes pasan a exhibir un comportamiento global. Las propiedades 
colectivas así creadas se denominan emergentes. 
 
Las aplicaciones práct icas e  industria les de este conocimiento fueron 
extensivas. El modelaje de configuraciones naturales complejas (como los 
depósitos de sedimentos y las cuencas fluviales), los catalizadores 
químicos, el código genético , los ch ips y la inte ligencia art ificial (robótica) 
surgieron de esa base científica. Pero también, sobre todo, el pr incipal 
instrumento de esas investigaciones: los dispositivos computacionales. 
 
¿De qué manera esos procesos impactan en e l arte contemporáneo? 
¿Cómo la práctica  artíst ica absorbió los nuevos pr incip ios científ icos? 
¿Cómo, de modo inverso, las cuest iones y los proced imientos 
desarrollados por el arte se muestran en sintonía con los nuevos enfoques 
que se hacen en el campo de la ciencia? ¿Cuáles son las estrategias 
específicas creadas por los art istas en su relación con la  innovación 
tecnológica y la producción industr ial? ¿Cómo se han posicionado los 
artistas frente  a la  nueva geografía de  la producción globalizada? 

 

                                                 

1 Brissac ha sido or ganizador y comisario de Arte/Cidade, pr oyecto de 
intervenc iones ur banas en São Paulo, desde 1994. 
 (www.artecidade.org.br) 
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El impacto de estas transformaciones en las práct icas artísticas ha sido 
profundo. Al enfocar el modo en que los artistas han empleado conceptos 
de la ciencia y de la tecnología para producir  nuevos tipos de interacción 
sociocultura l, la exposición Emergentes está  apuntando al punto 
neurálgico del arte  contemporáneo. Es en esa re lación –conducida de  un 
modo crítico e innovador– donde están surgiendo las modalidades más 
estimulantes de creación artística  y de vida  social.  
 
Y ello ocurre porque el intenso desarrollo tecnológico, que se comprueba 
sobre todo en la última década, implica serios desafíos para las regiones 
distantes de los centros de investigación y creación de las grandes 
corporaciones internacionales, como es el caso de América Lat ina. Para el 
artista que allí reside  (y también para  el científ ico), e l riesgo es volverse  
un simple  usuario de equipos y de programas, cuyos pr incip ios y usos ya  
les llegan formateados. Un usuario, incapaz de influir en la lógica que rige 
la creación, la producción y la utilización de esos d ispositivos. Se trata 
entonces de ver cómo esos proyectos han sido absorbidos y 
potencializados por el arte contemporáneo, sobre todo en regiones no 
centrales de la economía mundia l. Esto implicó, en pr imer término, una 
alteración radical en las relaciones de los artistas con la ciencia y la 
innovación tecnológica , promovida por la industr ia. Primero , por la 
explotación directa de la lógica y de la capacidad computacional de los 
nuevos equipos –exactamente como hacen los científicos para crear 
modelos de funcionamiento de sistemas complejos. El llamado ´arte 
generativo´ (hecho a partir de sistemas autorregulables y autómatas 
celulares) está, en gran medida, relacionado con esos procesos. 
 
Segundo, debido a la habilidad cada vez mayor, demostrada por una  nueva 
generación de artistas, para operar en e l interior de los d isposit ivos 
comunicacionales, reconfigurando el diseño y la función de redes y 
mecanismos de transmisión de informaciones. La  explosión de la  
tecnología de red móvil –con el extraordinario impacto en países que 
carecen de infraestructura de telefon ía fija convencional– está a lterando 
radicalmente la manera en que los ind ividuos interactúan y se organizan 
socialmente. En América Latina, esta nueva tecnología abrió la posibilidad 
de integración de reg iones apartadas y una mayor inclusión sociocultural. 
 
Las nuevas modalidades de arte móvil –empleando las posibilidades de 
envío instantáneo de imágenes y de textos hacia todo tipo de receptor, de 
teléfonos celu lares y ordenadores hasta carte les e lectrónicos urbanos–
están creando una nueva gama de configuraciones y usos para esas redes 
tecnológicas. Con la posib ilidad de que vayan a influir  de manera más 
fuerte en la dirección de la innovación en la industr ia del sector de las 
comunicaciones.  
 
Los artistas pueden –al contrario que las empresas proveedoras de 
equipos y de servicios– sondear en las situaciones de red más críticas. 
Tensión máxima, inestabilidad, riesgos de corte de transmisión: ruidos. 
Procesos que incorporan contingencias y f luctuaciones, operando en 
condiciones inestables –como los sistemas dinámicos estudiados por la  
física–, lo  que ha llevado a d istintas experiencias de  conexiones en 
favelas y comunidades pobres. O a configurar equipos utilizando 
componentes improvisados, encontrados en mercados populares, como la  
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tecnología wi-fi desarro llada a partir  de enrutadores (routers) 
improvisados con latas de patatas fritas. Soluciones low tech que se 
ajustan a las posibilidades económicas de la región, pero recurrentes en la  
historia de  los descubrimientos científ icos.  
 
De ahí la fuerte presencia, en América Latina, de proyectos de “medios 
tácticos” y co lectivos. A saber, proyectos polít icos, que apuntan a la 
denuncia de los usos de la  tecnología  de red como aparatos de  vig ilancia y 
control, o plataformas de creación y circulación de conocimiento. Por 
ejemplo, Brasil es el único país en el mundo en el que la utilización del 
código abierto (open source) es una política gubernamental, toda la 
administración pública se  maneja  con Linux /Open Off ice. 
 
Por otro lado, los denominados locative  media son todavía incipientes en 
la región. Paradójicamente, teniendo en cuenta la vastedad del terr itorio, 
proyectos que emplean tecnología sensorial remota, imágenes satelitales 
y GPS todavía son casi inexistentes. La razón es sencilla: no hay acceso 
público a la información a gran escala . No existen bases cartográficas 
georeferenciadas y el acceso a imágenes por satélite , de alto costo, es 
monopolizado por las grandes corporaciones que actúan en el territorio. El 
Google Earth –hoy paradigma de la visualización universa l no permite 
disponer de imágenes con buena definición de la región. Sus imágenes de 
la luna son mejores que las de América Latina. El resultado es perverso: 
estar fuera de Google Earth es no existir. La comprensión del territor io, de 
la articu lación entre situaciones locales y la  escala reg ional y g lobal, con 
el desarrollo de herramientas de gestión urbana –algo para lo cual el arte 
puede contribuir mucho  es todavía una cuestión pendiente a ser  
implementada en e l cont inente. 
 
Distintos frentes de creación artíst ica, por lo tanto, se han abierto en 
América Latina, en la interfaz con la investigación científ ica. Hay, con 
todo, una particularidad crucial en estas nuevas práct icas art ísticas: e llas 
se basan en la percepción clara del carácter  dinámico, auto-organizado, de 
los dispositivos computacionales y de las redes informacionales en que 
actúan. Al inscr ibirse en un ´phylum maquínico´, expresión con la que 
Deleuze y Guattari denominan la capacidad de los artesanos para seguir  
las potencialidades de su material, como hacen los artistas de la minería y 
de la metalurgia, estos creadores se las ingenian para engendrar nuevas e 
imprevistas configuraciones tecnológicas y sociales.  
 
Entre los artistas latinoamericanos se plantea una condición crít ica, 
aguda, pero universal: es en la capacidad de interactuar con la ciencia y la 
industria, participando en la formación de tecnologías y de usos, donde 
está en juego la creación en e l arte contemporáneo.  
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EMERGENTES. EL CONTEXTO 

BIO-INFORMACIÓN Y ARTE 
LATINOAMERICANO. UNA PROVOCACIÓN2 
    
Por Laymert Garcia dos SantosLaymert Garcia dos SantosLaymert Garcia dos SantosLaymert Garcia dos Santos. Profesor de Sociología del Instituto de 
Filosof ía y Ciencias Humanas de la Un iversidad Estatal de  Campinas y 
organizador de "Drucksache N.F.6" (Richter Verlag) 
 
 
El “giro cibernético” que, desde los años setenta del sig lo XX, viene 
consagrando la importancia creciente de la información  (dig ital y/o 
genética) en todos los sectores de la actividad humana para reconfigurar 
lo que entendemos por vida, trabajo y conocimiento, no parece haber 
despertado todavía en los artistas una conciencia de lo radical del cambio  
de perspectiva que implica. En efecto , quien frecuenta exposiciones de 
arte contemporáneo y pretende comparar la osadía de lo que ve con las 
sucesivas rupturas puestas en práctica por la tecno-ciencia, no deja de 
quedarse espantado ante la pérdida del potencial transformador de buena 
parte de las prácticas estét icas –la comparación deja  claro  que, frente  a la  
fuerte aceleración económica y tecno-cient ífica , frente a esa especie de 
movilización tota l, parafraseando a  Ernst Jünger, el arte , sa lvo raras 
excepciones, parece perder la delantera, limitándose, cuanto mucho, a un 
intento de acompañar esta  dinámica desenfrenada. 
 
Si nos circunscrib imos a  la información genética, que es lo que nos 
importa aquí, está claro que, en los últimos años han surgido en el circuito 
propuestas de bioarte y de arte transgénico que tratan de plantear el 
problema de las relaciones entre la naturaleza y la “segunda naturaleza” 
incorporada en la tecnosfera. Pero, a menudo, las obras pecan por la 
timidez o por el carácter superf icia l, por no decir pueril, de sus 
formulaciones que, en general, pierden el encanto o la fuerza cuando el 
espectador “resuelve el acertijo” o descifra una idea que desencadenó el 
trabajo. Entonces se revelan como simples aplicaciones de principios o de 
procedimientos b iotecnológicos trasplantados de manera acrít ica al 
campo del arte –como Alba, la conejita transgénica fosforescente, del 
artista brasileño Eduardo Kac. 
 
Ahora, la cuest ión se vue lve mucho más aguda si consideramos una 
relación entre arte y tecnología a partir de América Latina. Varios de 
nuestros países son de una gran diversidad en términos sociales y 
biológicos, pero los artistas aparentemente no se han dado cuenta del 
enorme potencial estético-polít ico de la compleja problemática de los 
recursos genéticos en el continente, de sus implicancias geopolíticas, 
económicas, ambientales, sociales y cu lturales. El “giro cibernético” 
trasladó la reflexión y la experimentación al p lano molecular de la  
información, entendida como “diferencia  que hace la d iferencia”, como 
decía Gregory Bateson, esto es como resolución que actualiza potencias 

                                                 

2 Este texto es un extracto de un artículo inédito del autor que será publicado en 
el post-catálogo de Emergentes . 
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de lo virtua l. Además de esto, el “giro” nos hizo comprender que, en ese  
plano, las plantas, los animales y el mismo ser humano pueden ser 
considerados como disposiciones singu lares de información, como 
operaciones específicas que procesan las interacciones de los organismos 
y de éstos con el medio, disolviendo, por lo tanto, las identidades en 
procesos de individuación nunca consolidados, siempre in progress. 
Finalmente, el “giro” nos hizo percibir  que la tecno-ciencia  se interesaba 
mucho en los modos como el conocimiento de los pueblos indígenas y de 
las comunidades trad icionales “se asociaba” a los recursos genéticos 
presentes en tan gran diversidad  biológica. 
 
Detengámonos un poco más en este punto. Estudiando la  cuest ión de la  
invención a partir del paradigma tecnológico y de la noción de 
información, e l filósofo de la técnica Gilbert Simondon descubrió que la 
ontogénesis de la individuación en los campos de la física, de la biología y 
de la tecnología se podía pensar por medio de un ún ico referente teórico  
capaz de comprender el plano de la realidad pre-ind ividual a part ir del cual 
los seres se individúan. En cada uno de esos campos la invención se da 
cuando la información actúa en esa realidad pre-ind ividual, intermedia, 
que el filósofo denomina “el centro consistente del ser”, esa realidad 
natural tanto pre-vital como pre-física , que es testimonio de una cierta  
continuidad entre el ser vivo y la mater ia inerte y también actúa en la  
operación técnica . Como af irma Simondon: “El objeto técnico , pensado y 
construido por el hombre, no se limita sólo a crear una mediación entre el 
hombre y la naturaleza; este es una combinación estab le de lo humano y 
de lo natural, contiene lo humano y lo natural. (...) La act ividad técnica (...) 
vincula al hombre con la naturaleza.”3 “El ser técnico sólo se puede definir 
en términos de información y de transformación de los diferentes t ipos de 
energía o de información, es decir , por un  lado como vehículo de  una 
acción que va del hombre al universo, y por el otro, como veh ículo de una 
información que  va del universo al hombre.”4  
 
El análisis de Simondon establece la información como una singularidad 
real que da consistencia a la materia inerte, al ser vivo (planta, animal, 
hombre), y a l objeto técnico . Y no sería inoportuno acercar la formulación 
del filósofo a l luminoso enunciado de Gregory Bateson, citado antes. 
Ahora, la posibilidad de que se conciba un sustrato común a la materia 
inerte, al ser vivo y al objeto  técnico  borra progresivamente las fronteras 
establecidas por la sociedad moderna entre naturaleza y cultura. Es más: 
todo pasa como si hubiese un plano de realidad en el que materia y 
espíritu humano pudieran  encontrarse y comunicarse no como realidades 
exteriores que están en contacto, sino como sistemas que pasan a 
integrarse en un proceso de resolución que es inmanente al propio plano. 
Si la técnica es vehículo de una acción que va del hombre al universo y de 
una información que va del universo al hombre, es factor de resolución de 
un diálogo intenso  en el cual lo que cuenta es la interacción, e l carácter  
productivo de la concatenación, y no las partes preexistentes. En la base  
del giro cibernético se  encuentra, así, la  capacidad de l hombre de  “hablar” 
el lenguaje de l “centro consistente del ser”. 
                                                 

3 Simondon, G. Du monde d’existenc e des objets t echniques, p. 245. 
4 Simondon, G. L’individuation psychique et c ollective, p. 283. 
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La posibilidad de acceder, por med io de la información, al plano de la  
realidad pre-individual, plano que otros clasifican como dimensión virtual 
de la realidad, hace posible por lo tanto otro entendimiento de los 
procesos de individuación. Plantas, an imales, hombres y máquinas 
comienzan a ser vistos como resultado de una evolución que se da no por 
adaptación, sino por  invención, actua lización de potenciales efectuados 
por la diferencia que hace la diferencia . Se rompen entonces las viejas 
fronteras entre naturaleza y cultura, resultando posible compatib ilizar la 
invención tecnológica con la invención de la naturaleza porque ambas 
proceden de un suelo en común que nos permite, incluso , pensar la  
naturaleza como design. Pero, por otra parte, resulta posible también 
compatibilizar la invención entendida desde la tecnología y la invención 
tal como la entiende el chamán. En efecto, como observa Geraldo Andrello 
al estudiar la narrativa mítica de los indios Tukano, “el mundo tal como es 
vivido  por aquellos ind ios podría  muy bien ser descr ito a  partir  de las 
categorías propuestas por Simondon”: “Su relato del largo período que 
antecede a la aparición de los primeros humanos corresponde a una 
realidad pre-individual, un mundo de potencias, dado mediante una 
ontología demiúrgica , y que se resuelve como un proceso de 
individuación”. El antropólogo considera  que el papel reservado a la  
información por  Simondon parece ser e l mismo que desempeña la  
diferencia en la ontología amazónica –que proviene de aquel fondo virtual 
de afinidad potencial. Y concluye: “Así, llegamos a la cuestión de fondo: si 
Simondon merece una re lectura hoy, ciertos modos de vivir, como el de  los 
indios de la Amazonia, merecer ían ser valorados, pues hacen de ideas 
muy cercanas a las del filósofo el mismo fundamento de sus sociedades y 
culturas. Ellos no hacen f ilosof ía, pero nos ofrecen para que apreciemos, 
entre otras cosas, una mitología vivida, que transporta un mensaje con 
respecto a cómo lidiar con lo virtual, con la diferencia y, tal vez, con la  
información.”5 
 
Sin embargo todo pasa como si los artistas latinoamericanos no tuvieran 
nada que ver con este  mundo nuevo que se  abre a una percepción 
ampliada de la selva tropica l como información y de la transformación de 
la Amazonia (que comparten Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) 
en el escenario de una confrontación entre la perspectiva de una tecno-
ciencia g lobalizada y las perspect ivas loca les, por e jemplo , amerindias. 
Todo pasa como si los artistas vivieran de espaldas a nuestra propia 
situación y condición , sin percibir que es precisamente nuestra inserción 
singular en la articulación entre naturaleza y segunda naturaleza lo que 
nos hace contemporáneos. En este sentido, quizás fuera más productivo 
que los artistas latinoamericanos se redescubrieran a sí mismos y a sus 
contextos dentro de una dinámica más amplia , en vez de perseguir 
tendencias ya delineadas en el circu ito internacional del arte, imitando la  
producción que se hace en el Primer Mundo. 
 
Pero, atención: no propongo aquí ninguna vuelta a nacionalismos o a otros 
ismos que encaucen las prácticas art ísticas en una equivocada y supuesta 
búsqueda de nuestra “esencia”. Evidentemente, no se trata de eso, sino 
de indagar cómo las nuevas tecnologías de la información nos pueden 

                                                 

5 Andrello, G. Gilbert Simondon na Amazônia: notas  a propósito do v irtual,  en 
Nada, no. 7, Marzo de 2006, pp. 96 y siguientes . 
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ayudar a explorar las tecnologías de la naturaleza, así como a entablar un 
diálogo productivo con tecnolog ías tradicionales de los pueblos ind ígenas 
y comunidades loca les. Se trata de interrogar las posibilidades de 
actualización, aquí, de potencias de la d imensión virtual de la realidad, 
que ya se están trabajando en otras latitudes y, por supuesto, en otras 
direcciones.  
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EMERGENTES. EL CONTEXTO 

AQUÍ Y ALLÁ: AMERICANOS IBEROS. 
ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EMERGENTES  
  
Por Jorge La FerlaJorge La FerlaJorge La FerlaJorge La Ferla . Profesor titu lar de la Universidad de Buenos Aires de 
Técnicas Audiovisua les, es director del Festival Euro latinoamericano de 
Vídeo y Arte Digita l de esa  Universidad. 
 

 

Quería comenzar por destacar a lgunos aspectos, que me parecen 
significativos, relacionados con este evento Emergentes. Quería comenzar 
por José-Carlos Mariátegui, el comisar io y la figura convocante, el cual 
desarrolla actualmente su trabajo  académico  en la London School of 
Economics. En este marco académico no es un dato menor la cercan ía de 
Mariátegui con el investigador Jannis Kallinikos una f igura en el campo de 
las ciencias de la información 6. De var ias maneras esta muestra 
Emergentes, la propuesta y sus contextos, guardan una estrecha relación 
con una temática de trabajo que estudia y relaciona los circu itos sociales 
donde se verifica la circulación de bienes simbólicos a partir de pensar 
diseños tecnológ icos y redes inst itucionales. Con intensa  actividad en su  
país de origen, el Perú, podemos recordar Mariátegui fue uno de los 
pioneros en el tema artes electrónicas; son referentes el Fest ival 
Internacional de Video/Arte/Electrónica tanto como el organismo A.T .A. 
(Alta Tecnolog ía Andina)7, desde donde expandió el campo de estudios 
sobre del audiovisual hacia temas vinculados con las artes, las ciencias, la  
información y las tecno logías, desde su ámbito local a las intensas y 
largas conexiones regionales y alianzas  internacionales que ha ven ido 
estableciendo hace más de una década. Mariátegui es el quien propone 
esta muestra Emergentes que se inaugura en LaBoral en Gijón, Astur ias, 
organizada con el aporte de la Fundación Te lefónica, un ente dedicado a  
promover actividades que relacionen las artes, las ciencias y las 
tecnologías y que pertenece a una empresa española líder  en 
telecomunicaciones en Hispanoamérica. Detalles no despreciables de un 
entorno que hace a la gestión cultural, a la confluencia de nacionales y 
extranjeros, ámbitos de museos, empresas, actores situados en el campo 
del intelecto, las artes, e l marketing y la filantropía . Todos convocados en 
un ámbito de exposición y de pensamiento para la gestación de una 
inédita muestra que será itinerante con 10 proyectos artísticos 
desarrollados para espacios de transición entre lo privado y lo público, 
donde confluyen la  cultura y lo corporativo.  
 
La convocatoria para Emergentes nace en Gijón, Asturias, en noviembre 
de 2007, y resulta una propuesta inspiradora de ideas desde lo artístico a 
lo conceptual, pues plantea cuest iones que también tienen que ver con la 
entelequia de determinar trayectos y contextos en una muestra de artistas 
latinoamericanos. La localía iberoamericana se presenta también como 
una extranjería regional por los recorridos de 10 procesos artísticos donde 

                                                 

6 Kallinikos, Jannis, The c ons ecuences of Inf ormation. Instit utional Implications of 
Technologic al Change, Edward Elgar Pub., Cheltenham/Northampton, 2006. 
7 www.ata.org.pe 
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confluyen artistas viajeros desde sus lugares de origen e  
internacionalmente. La instancia emergente donde nos situamos, hacia 
dentro y hacia afuera de las fronteras, en el marco de la llamada 
globalización, es una variab le que influye en todo el quehacer de la  
política , los med ios y las artes audiovisua les interactivas. Aquellos 
aparatos ideológicos del estado en América Latina  han virado hacia el 
sostenimiento de un sistema más mercenario , escindido defin itivamente 
de la idea de naciones al cual poco le interesa este tipo de 
manifestaciones, y expresiones artíst icas, tanto como la defensa de 
genuinos valores republicanos, que hacen a la democracia, y el bienestar  
integral de todos los ciudadanos. 
 
Ilustrados expertos en estudios culturales, algunos con olvidados pasados 
revolucionarios y exilios dorados, sueñan y promueven una industria 
cultural fuerte, nacional y popular en nuestros países des-mante lados, es 
decir saqueados en todas sus fuentes nacionales genuinas de producción 
y riqueza.  Del cambio semántico de países en vías de desarrollo, meta 
nunca lograda, al actua l de países emergentes, también se hace cargo 
esta propuesta que en otros horizontes imperiales podría verse a simple 
vista verse bajo la fórmula emergent = ethnic + hispanic. Frente a la 
propuesta de este auspicioso evento en Asturias, también nos 
preguntamos qué puede consistir hoy considerar lo extranjero en nuestros 
propios países, pensando los usos art ísticos de las tecnolog ías en su 
materialidad , especif icidad , su funcionalidad y comercio tanto como en la  
creación, tópico en que la autoría, la educación, la experimentación y la 
investigación pueden generar lecturas interesantes de un contexto donde 
predomina el espectáculo del cine de mult isa las, su versión instantánea a 
través del f lujo de la TV, la te lefonía móvil e Internet como interfaces de 
entretenimiento, los sensores y la robótica , como parte del 
funcionamiento de esta sociedad globalizada de control y maquilas. 
Entendemos por esto la realización de esta exposición Emergentes, como 
un foro de análisis e intercambio considerando la historia y la  
potencialidad del pensamiento de Mariátegui como comisar io, y de los 
notables artistas convocados, que buscan producir una ref lexión, 
necesaria y más actual que nunca, sobre los desafíos de pensar los 
cambios tecnológicos y e l conocimiento cient ífico , en su función  polít ica, 
utilitar ia y como sostén de l sistema, a partir de una crítica de sus usos y 
los desvíos art íst icos en América Lat ina. 
 
Es también signif icativa la convocatoria conjunta de LABoral y Fundación 
Telefónica promoviendo esta exposición y muestra itinerante sobre 
cuestiones artísticas e intelectua les concentradas en la gest ión cultural 
articulando la confluencia de las artes y los medios tecnológicos, algo que 
implica considerar los orígenes cient íficos y corporativos de las diversas 
máquinas, su especificidad material y su mutua contaminación histór ica. 
Tópicos de relevancia cuando intentamos pensar los d iversos d isposit ivos 
e ideologías8 que se ponen en juego. Y esto no sólo trascendiendo los 
puntos de vista  meramente tecnolog icistas, sino más b ien integrando las 

                                                 

8 “En un sentido f ormal, los computador es entendidos como software y har dware 
son máquinas ideológicas”, Chun, Wendy, Control and Freedom. Power and 
Paranoia in the Age of Fiber Optics, MIT Press, 2005. 
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cuestiones ontológicas como polít icas9. Cuestión insoslayable, de gran 
valor agregado en estos momentos de crisis y cambios tecnológicos en 
que el computador se impondrá por un tiempo como interface cultural del 
individuo y principal máquina, núcleo y motor de todas las artes 
audiovisuales y las comunicaciones. 
 
Con esta muestra LABoral está ofreciendo un espacio incipiente y 
fundacional, para muchos inesperado, de producción y exhibición de 
manifestaciones artísticas que se ubican en un campo de confluencia, 
contingencia y d iálogo entre América Lat ina y España. Y todo esto desde 
Asturias, resa ltando la ausencia de centros públicos de este tipo en las 
dos grandes metrópolis de España, como es el caso de Barcelona y 
Madrid. Consideremos también que diferentes circunstancias, histór icas y 
políticas han convertido a Brasil y México 10 en líderes cont inentales en 
este rubro, tanto como Colombia, que tiene una tradición que nos refiere a 
mediados de los años 80 en re lación con e l tema de las artes med iáticas 
ligadas a los usos del computador.11 El caso de Brasil resulta sorprendente 
por la cantidad de académicos, artistas, intelectuales y teór icos, que 
vienen desarrollando una  producción part icularmente intensa a  través de 
innumerables obras, proyectos art ísticos, escr itos y programas de apoyo 
académico, muchos de los cua les funcionan incentivando a sus expertos a 
través de becas, premios y estímulos a la producción . Por esto Brasil 
ocupa un lugar relevante no solamente en la región, sino también en 
panorama mundial donde se aprecian, difunden y existen financiamientos 
para solventar estas actividades12. Los artistas de esa muestra Bambozzi, 
Cantoni y Kutschat provienen de este espacio diverso e intenso que ofrece 
una campo importante de estímulos a la creación artística  y tecnológica . 
 
No podemos olvidar los usos corporativos, militares, comerciales 
financieros de l soporte  digita l por parte  de un sistema que vende la ilusión 
de democratizar su máquina financiera y de guerra a través de un discurso 
propagandístico centrado en las nuevas tecnolog ías y en sus usos 
artísticos. En su momento en una gira por los más destacados centros de 
investigación y experimentación audiovisuales de Alemania13 durante el 
año 2001, Nils Röller, joven y notable profesor ligado en su momento a la 
KHM, Escuela de Artes y Medios de la ciudad de Colonia, en una reunión 
informal con su amigo José-Carlos Mariátegui, citaba como referencia a 
un notable centro de investigaciones espaciales. Roller consideraba que 
sólo en ese  lugar, fuera del ámbito clásico de l arte, el museo y la  
academia, era posible observar reales invest igaciones artísticas de 
vanguardia en los usos de las tecnologías. Frente a esta realidad tenemos 

                                                 

9 Garcia dos Santos, Laymert. Politizar as novas tec nologías. O impacto sócio-
técnico da informaç ao digit al e genética, edit ora 34, San Pablo, 2003. 
10 El Centro Multimedia y el Laborat orio de Arte Alameda de la ciudad de México  
son dos refer encias a nivel continental. 
11 Díaz, Myriam Luisa Diseño y ex perimentación digital , La Ferla, Jorge,  
Contextos N. 15 Pensamiento Virtual,  FADU/UBA, 2005; Arte y diseño multimedia: 
el cruce entre dos maneras de v er el  mundo,  La Ferla, Jor ge; El m edio es  el diseño 
audiovisual,  Ed. Universidad de Caldas , Manizales, Colombia, 2007. 
12 Basta mencionar el notable Prêmio Sergio Motta de Arte y Tecnología,  
www.premiosergiomotta.org.br 
13 International Seminar for Cultural Exchange: New Media: From Interactive  
Installations to Inter net Art. Organizado por el Goethe-Institut/Int ernations, 
Munich. 
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cantidad de encuentros y exposiciones en todo el mundo que intentan 
mostrar las maravillas de los usos artíst icos expresivos resultado de la  
confluencia entre las artes y las ciencias sin plantear un debate, cu ltural, 
científico y político profundo sobre los usos de la tecnologías y las 
máquinas, tanto en la histor ia de las guerras, la codicia, las injust icias, la  
originalidad y la  diversidad dentro de la prop ia América Lat ina. Este  
recicla je ideológico se evidencia en la mayor parte de instituciones, 
congresos y actividades ligadas a estos ámbitos, donde la actitud 
políticamente correcta  normalmente  busca e ludir esa  profunda falla  
ideológica que puede haber entre e l compromiso  y la obsecuencia  
considerando el proceso de creación artística. El peligro siempre latente 
del buen salva je, ahora convert ido en el moderno buen extracomunitario, 
dócil y agradecido por ser expuesto en las metrópolis, se verif ica desde 
hace siglos en esta conflict iva relación entre Europa y sus ex colonias, en 
este caso América Latina. En el campo del arte esta actitud se expande a 
una situación más local, en toda la región, como es la de una visión 
predominantemente metropolitana en cuanto a no producir lecturas 
trascendentes de las variables en conf licto por las d iferencias sociales de 
su población, la falta de movilidad social y la incipiente situación de 
ausencia de desarrollo educativo, industr ial y tecno lógico. Frente a  los 
países denominados poderosos, el G-8, por ejemplo, aparece como un 
dislate pensar el arte tecnológico como una instancia de progreso en 
países donde la investigación y el desarrollo económico y educativo están 
en franco retroceso. Uno no puede dejar de considerar un contexto 
intenso, conflictivo y diverso que hace de América Latina una región única 
en la que unos pocos artistas y autores están intentando pensar desde 
diferentes perspectivas en su con junto.14 
 
Tampoco podemos dejar de re lacionar Emergentes, cuya inauguración  en 
Gijón coincide con el final de La 52 Biennale di Venecia. Este magno 
evento, salvo raras excepciones, ha dejado la impronta del predominio del 
mercado como la banalidad del remix, entendido como la aglomeración de 
estilos y tendencias marcando una línea de poco compromiso con los 
diversos entornos de los cuales cada pabellón de bandera lleva orgulloso  
el estandarte15. El pabellón de Rusia quizás sea uno de los más 
significativos en la instalación/video panorámico que pone en la escena 
un paisaje artif icia l con efebos armados en guardia pretoriana que 
resignifica los iconos religiosos de recordadas juventudes y actuales 
cruzados de la debacle moral y socia l en el arca rusa del actual zar. El 
contexto de esta  primera  década del nuevo  milenio  en plena guerra de  Irak 
II recargada, convertida ya en un conflicto a largo plazo, muestra que el 
eufemismo de la globalización de los años 90 se transformó en un 
presente de miser ia y vio lencia  destinada a los países llamados 
emergentes. Desde e l hemisferio  Norte hasta países como Argentina, un 

                                                 

14 García Canclini, Néstor Latinoameric anos buscando un lugar en este siglo,  
Paidós, Buenos Aires, 2002. 
15 “Las obr as ambient ales, sonoras o lumínicas - que apuntan a otros sentidos- 
están prácticamente ausentes.” “… la 52 Bienal de Venecia es pr obablemente la 
más floja de los últimos años.”,  Alonso, Rodrigo Tres mir adas  par a una B ienal,  
Arte al día On l ine. http://caribe.artealdia.com/content/view/full/68163 
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extremo sur trágico, se diluye la figura del estado–nación protector en sus 
funciones democráticas primord iales de garantía de salud, justicia, 
educación y equidad económica para sus ciudadanos. Es en este  
panorama local y mundial que los medios masivos predominan en  su venta 
de consenso político  y espectáculo barato , va lga la  redundancia.  
 
Este panorama de movimiento/inmovilismo social de nuestros países 
quizás se asocie a l parámetro estructura l de la propuesta que sost iene 
estas muestras que parte de la propuesta interacción/interfaz para obras 
artísticas.16 La muestra de diez instalaciones que ofrece Emergentes 
implica una sabia selección de artistas reconocidos y de importante 
trayectoria: Lucas Bambozzi, Rejane Cantoni y Dan iela Kutschat, Rafael 
Lozano-Hemmer, Mariano Sardón y Mariela  Yeregui. Compartiendo la  
propuesta prometedores artistas como Rodrigo Derteano, José Carlos 
Martinat y Enrique Mayorga, Fernando David Orelllana, Santiago Ortiz y 
Mariana Rondón. Esta combinación también hace referencia al nombre de 
la muestra, la idea de emergencia como urgencia, como relevancia, como 
promesa, como surg imiento  de un pensamiento lúdico el cual en su  
concepto es fuertemente político pues reflexiona en las relaciones 
hombre-máquina de manera conf lictiva  y trascendente. 
 
Emergentes pone en escena de una manera virtuosa y cuestionadora, el 
cuerpo del espectador. Las obras no se verifican sin la presencia y la 
interfaz  de esa membrana humana, como dir ía Kutschat, 
recorriendo/sintiendo/op_erando desde una oferta del mapeos latente de 
desplazamientos, lecturas, registro de variab les y sentidos 
tacto/vista/oído/intelecto/sentimientos. La interfaz de la participación 
corporal y sensorial directa , vívida y primaria del espectador con su propio 
cuerpo que se presenta como trasparente frente a los diversos 
disposit ivos donde están ocultos los complejos procesos de programación, 
construcción y transmisión. Este actor en la medida que se desplaza, 
produce miradas, palpitaciones, sonidos, movimientos que producen 
variables en la transmisión de energía, y por lo tanto datos, generando así 
una emisión personal en base al registro los trayectos del visitante 
inmerso en esquemas sonoros y visuales generados por los procesadores 
y los autómatas. La presencia de l espectador es la ausencia de la clásica  
representación audiovisual pues se convierte en una experiencia  que 
apela a una variable de conceptos que hacen al contro l, a l registro , al 
seguimiento, a la catarsis, es decir a la experiencia sensoria l y al 
pensamiento. 
 
Frente a una cuestión  de fondo como es la pérd ida de la singular idad en 
los medios y la predominancia de l comercio y la banalidad en el arte, nos 
seguimos preguntando, ¿cómo plantear la defensa de la alteridad y 
originalidad que resulten en obras admirables con las obras que ponen en 
escena procesos tecnológicos y un discurso cient ífico? Esta primera 
década de este milenio es apasionante por los desafíos que plantea la  
completa digita lización del aparato audiovisua l, la confusa amalgama que 
se genera entre las denominadas nuevas tecnologías, las realidades 

                                                 

16 De este parámetro, sólo escapa a este parámetro las obr as de Fernando David 
Orelllana y Mariana Rondón, una instalac ión que se sustenta en poner en escena 
procesos r obóticos en la pr oducción de imágenes o comportamientos . 
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aumentadas, el bioarte, y la robótica, dentro un marco de hibridación total 
de soportes.  
 
Comisariar y exponer una muestra, bien entendido, implica buscar, 
investigar , comparar y a partir de una elección fina l de notables artistas y 
obras generar una propuesta lúdica y conceptual.  
Estimo es el caso de  Emergentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Jorge La Fer la/Emergentes/LaBoral 
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EMERGENTES. EL CONTEXTO  

REDES Y AMBIENTES VIRTUALES ARTÍSTICOS 
 

Por Gilbertto Prado.Gilbertto Prado.Gilbertto Prado.Gilbertto Prado. Artista especializado en arte y telecomunicaciones. 
Mantiene una constante producción teórica. Es profesor de la Escola de 
Comunicação e Artes de la  Universidade de São Paulo 
 
RESUMEN 
Las experimentaciones en el campo de l arte y la tecnolog ía se  han 
multiplicado en las tres últimas décadas con el uso, por parte de los 
artistas, de dist intas formas de realización, producción y d istr ibución, 
posibilidad que se acentuó en particu lar a través de Internet con su  
difusión masiva en los años noventa y más recientemente con los 
disposit ivos wireless y los ambientes virtuales multiusuario. Las nuevas 
posibilidades de relación usuarios/dispositivos, que la tecnolog ía de 
comunicación posibilita por medio de ordenadores en red, proporcionan un 
espacio interactivo de comunicación que permite la participación de 
eventos, de experiencias de presencia y acción a d istancia, explorando la  
sensación de ubicu idad, desplazamiento y simultaneidad. Este trabajo  
trata sobre realizaciones y proyectos artísticos en el dinámico universo de 
la telemática, que se expresa en la producción contemporánea, 
centrándose en mayor medida en la producción artística  brasileña. 
 
PALABRAS CLAVE 
arte telemático; redes artísticas; nuevos medios; arte  mediát ico. 
 
Vivimos en una sociedad que ya incorporó a través del teléfono y de otros 
disposit ivos de comunicación, esa relación de contacto  a distancia, 
independientemente de la ubicación y de la movilidad geográfica de sus 
usuarios, en particular por medio de Internet, a partir de su popularización 
en los años noventa, y más recientemente con los dispositivos vest ibles y 
wireless. Las nuevas posibilidades de relación usuarios/disposit ivos 
habilitadas por la tecnología de las comunicaciones por medio de 
ordenadores en red, proporcionan un espacio interactivo de comunicación 
que permite la participación de eventos, de experiencias de presencia y 
acción a distancia, exp lorando la sensación de ubicuidad, desplazamiento 
y simultaneidad . A partir de estos sistemas de percepción por medio de 
ordenadores estamos redescubriendo y reconstruyendo nuestras 
relaciones con el mundo, acostumbrándonos a convivir de manera 
creciente con una enorme cantidad de datos y de interfaces que se  
distribuyen en  infin itos recorridos e interconexiones. 
 
Al mismo tiempo, la individuación y movilidad en el uso de los medios 
apunta a diferencias culturales en la interpretación de lo que percibimos y 
procesamos. Se acelera la transformación del modo como nos 
relacionamos y nos organizamos social, polít ica y económicamente. El 
actual funcionamiento de las redes nos hace vislumbrar un nuevo 
paradigma con la posib ilidad tecno lógica de difusión de “muchos” para 
“muchos”, donde un individuo con acceso a recursos mínimos puede 
funcionar como un productor signif icativo de información , de manera 
aislada o creando redes, comunidades, grupos, que potencialmente 
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pueden “converger” o “relacionar” el f lujo de información que está 
dirigido en una sola dirección y que prevalece en los medios tradicionales. 
Hoy existe una tendencia  del f lujo  de información a  no darse más de  un 
centro hacia una perifer ia silenciosa. Hay, por lo tanto, una reversión del 
flujo no alcanzada por otros medios. Como consecuencia de estas 
transformaciones se encuentra la renovación de la percepción de los 
usuarios de las nuevas tecnologías de información en re lación a  las 
nociones de temporalidad, especialidad y materialidad, generando así la 
posibilidad de nuevas construcciones y utopías.  
 
Pero, antes de abordar algunos conceptos y cuestiones relativas al arte en 
la red, creo que es importante hacer una breve referencia a algunos 
movimientos de los años sesenta y setenta, que utilizaron las redes de 
manera diferenciada y que antecedieron a algunas de las manifestaciones 
artísticas que actua lmente estamos presenciando.  
 
En la medida en que valor iza la comunicación, el arte correo (mail art) es 
el primer movimiento de la historia del arte que se considera realmente 
transnacional. Ésta es la razón por la cual no podemos hablar de redes 
artísticas sin referirnos a l arte correo. Al reunir  a artistas de todas las 
nacionalidades e inclinaciones ideológicas “compart iendo” un objetivo  
común, se trataba de experimentar nuevas posibilidades y de intercambiar 
“trabajos” en una red libre y paralela al mercado “oficial” del arte . El arte 
correo ciertamente es una de las primeras manifestaciones artísticas que 
utiliza la comunicación en red a gran escala.  Sus orígenes se encuentran 
en movimientos como el Neo-Dadá, Fluxus, el Nuevo Realismo y e l grupo 
japonés Gutai, formado a fines de los años cincuenta, que anticipó 
grandes cambios que ocurr irían en el mundo de las artes occidentales, 
como el happening y el action paint ing. Podemos considerar el año 1963, 
cuando el artista Ray Johnson fundó la New York Correspondence School 
of Art, como “fecha de nacimiento” del arte correo. 
 
Esta red desarrollada por artistas, exploró medios no  tradicionales, 
promoviendo una estética de sorpresa y colaboración. Es importante 
destacar el uso desviado de esa estructura en red ya estab lecida, 
desafiando los límites y las convenciones, evitando el sistema oficial de 
arte con su práctica curator ial, la mercantilización, y e l juicio de va lor. Se 
convirtió en una verdadera red internacional, con centenares de artistas 
participando febrilmente en un intenso flu jo de trabajos y de mensajes 
audiovisuales, a  través de  múlt iples medios. 
 
Desde su inicio, el arte correo fue no comercial, sin censura y con una 
participación abierta e irrestr icta . Quizás sea importante recordar que 
entre los años sesenta y principios de los años ochenta, en países con 
regímenes autoritarios que silenciaban las voces disidentes, mediante la 
tortura y el asesinato de sus propios ciudadanos, y donde las tecnologías 
electrónicas eran inaccesibles para la gran mayoría de los individuos, el 
arte correo con frecuencia se transformó en la única forma de intervención 
artística anti-establishment. Por ejemplo , en Uruguay, los artistas 
Clemente Padin y Jorge Caraballo, fueron encarcelados en 1975 por el 
delito de “difamar y bur larse de  las fuerzas armadas”. Cuando fue liberado 
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en 1977, a Padin se le prohibió salir de Montevideo y su correspondencia  
fue censurada hasta febrero de 1984.  
 
No menos provocativa  fue la actuación de Paulo Bruscky, que, pese a  no 
tener una militancia política , fue igualmente contestatario con respecto al 
régimen de las instituciones y de los sistemas artíst icos establecidos. 
Bruscky inició y d ifundió el arte correo en Brasil y también fue uno de los 
pioneros del arte-xerox, entre otras tantas experimentaciones en el campo 
artístico . También debemos remarcar la XVI Bienal de Sao Paulo, en 1981, 
que contó con el comisar iado general de Walter Zanin i y el comisariado  de 
Arte Correo por Julio Plaza, con la participación de más de un centenar de 
artistas, entre los cua les me incluyo. 
 
Entre las diferencias que distinguían e l arte correo de las otras 
manifestaciones artísticas en red que comienzan a surgir a principios de 
los setenta, estaban las por  entonces recientes posib ilidades 
electrónico/informáticas y los nuevos dispositivos de comunicación, 
penetrados por la tecnologización a gran escala de la sociedad occidental, 
sus potencia lidades y sus contradicciones. 
 
Al comenzar la década de 1970 ya existía por parte de algunos artistas la  
voluntad y la intención de emplear medios y procedimientos instantáneos 
de comunicación y soportes “inmater iales”. No se quería trabajar más con 
el lento proceso de comunicación postal, era necesario apresurarse y 
pasar directamente de  lo asincrón ico a lo sincrónico. El deseo  de 
instantaneidad y de transmisión en directo mostraba que las cuestiones 
de ubicuidad y de tiempo real ya estaban presentes en esa época. Otra 
particularidad de los años setenta, según Carl Eugene Loeffler, era la 
característ ica “instrumental”. En este período, comenzaban a establecerse 
y a desarrollarse las bases de una re lación  entre arte y 
telecomunicaciones, con artistas que creaban proyectos de orden global. 
Proliferaron experiencias de  esta naturaleza, utilizando satélites, SSTV, 
redes de ordenadores, teléfonos, fax y otras formas de producción y 
distribución por med io de las te lecomunicaciones y de la e lectrónica .  
 
También me gustaría destacar brevemente a algunos artistas y al 
movimiento de la “Estética de la Comunicación”. Este movimiento, campo 
de investigación que surgió de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
fue fundado por Mario Costa, profesor de estética de la Universidad de 
Salerno, junto al artista francés Fred Forest y a l artista argentino Horacio  
Zabala. En 1983 definieron la “Estét ica de la Comunicación” como 
“verdadero y auténtico hecho antropológico, capaz de reconfigurar 
radicalmente la vida del hombre y su experiencia estética”. Los conceptos 
de la “Estética de la Comunicación”, anunciando una nueva era del 
espíritu, basada en una extraordinaria  fusión de  arte, tecnología  y  ciencia, 
fueron expuestos en diez principios fundamentales y publicados por 
primera vez en ArtMedia en 1986 y años más tarde en Leonardo.1 
 
En cuanto a los artistas, destacamos al ya citado Fred Forest , que tuvo 
varios proyectos en Brasil, y que en París, en 1974, junto a Hervé Fischer y 

                                                 

1 Costa, Mario. Per l’estetica della c ommunicazione. Artmedia, Salerno, p.125-
127. 



Centro de Arte y 
Creación Industrial 

 

 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Los Prados, 121, 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355 
info@laboralcentrodearte.org. www.laboralcentrodearte.org 

53 

a Jean-Paul Thénot, creó el “Collectif d’Art Sociologique”. Sus diversas 
acciones de aquel período, 1962-1994, están descritas en su  libro  100 
Actions2 y más recientemente, en 2004, en “Un pionnier de l’art vidéo à 
l’art sur  Internet”. Fred Forest , en los años sesenta y setenta, fue uno de 
los primeros artistas en realizar trabajos que empleaban los medios 
masivos de comunicación de manera crít ica y experimental, el te léfono o 
el vídeo para explorar nuevas formas de creación que escapaban a los 
criterios tradicionales del arte . 
 
Todavía entre los artistas mencionamos al dúo formado por Kit Galloway y 
Sherry Rabinowitz, quienes emprendieron proyectos pioneros con el uso 
de satélites y crearon el Electronic Cafe (Communication Access For 
Everybody) en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en 1984, 
que posteriormente se instaló  en Santa Mónica, Californ ia, y ser ía punto 
de contacto y de vínculo entre varios proyectos y artistas. Destacamos 
además a Roy Ascott, artista y teórico, que publica en 1966, el texto 
Cybernetic Vision sobre la cuestión de la cibernética en las artes; también 
se lo considera uno de los padres del arte telemático . Es autor del primer 
proyecto de arte internacional, en 1980, de computer conferencing 
(sistema de comunicación vía red de ordenadores que permite leer y 
responder los mensajes de los part icipantes en un foro e lectrónico  
público), entre el Reino Unido y los Estados Unidos, denominado Terminal 
Consciousness, utilizando la red P lanet, de  la sociedad Infomedia.3 
 
Como evento, no podemos dejar también de señalar aquí en Brasil, la XVII 
Bienal Internacional de Sao Paulo, comisariada por Walter Zanini, en 
1983, que presentó en el sector de Nuevos Medios el evento Arte y 
Videotexto, organizado por Julio  Plaza con  la part icipación de  varios 
poetas y artistas del país; y, bajo curaduría de Berta Sichel, un área de 
trabajos integrada por seis sectores: cable difusión, ordenadores, satélites 
de comunicación, TV de barrido lento, videófono, y videotexto. La  
iniciat iva, según el propio Zanini, incluso con las grandes limitaciones 
tecnológicas del país, representaba un paso adelante con respecto a los 
proyectos habituales de la inst itución .4 En esa misma época, pr incip ios de 
los ochenta, Zanini junto a Regina Silveira y Julio Plaza, comienzan a 
invitar de manera sistemática a cursos en la ECA/USP a artistas 
extranjeros que inf luyeron enormemente en la  producción brasileña en el 
campo del arte y de la tecnología, entre otros Doug Hall y Antoni 
Muntadas. Muntadas, con una vasta producción de naturaleza crítica y sin 
concesiones, tiene entre sus obras de los años noventa, uno de los 
clásicos de la Web, The File Room, que nos remite a la cuestión de la  
censura y es un buen ejemplo de instalación híbrida que funciona 
simultáneamente en Internet. Se trata de un banco de datos que recolecta 
casos de censura a escala mundial. Esta obra-archivo fue presentada en 
numerosas manifestaciones artísticas bajo la forma de una instalación 
kafkiana, un cuarto cuyos cuatro muros están compuestos por archivos, 

                                                 

2 Forest, Fred. 100 actions. Nice: Z’Éditions, 1995. 
3 Zanini, op. cit., 1998, p. 16, not a 18. 
4 Bienal Int ernacional de São Paulo, 17., 1983, São Paulo, SP. Catálogo geral. 
Introdução Walter Zanini. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1983. p. 103-
150. Ver também Zanini, op. cit., 1998, p. 25, nota 18. 
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entre los cuales se intercalan monitores de video conectados a Internet. 
Desde su inauguración, en 1994, en el Chicago Cultural Center al mismo 
tiempo que en la web, The File Room ofrece a los internautas la  
posibilidad de agregar sus propios ejemplos de censura artística en el site 
que se actualiza con regularidad. A fines de los ochenta y comienzos de 
los noventa también señalamos el grupo Art-Réseaux, coordinado por 
Karen O’Rourke, de la Universidad de Paris I, con la part icipación de 
Christophe Le François, Gilbertto Prado, Isabelle Mollet , entre otros, y en 
relación con var ios nodos en los Estados Un idos, Inglaterra, Brasil, 
Alemania, y artistas como Roy Ascott , Paulo de Laurentiz, Milton Sogabe, 
Eduardo Kac, Stphen Wilson, y otros.  
 
Sin embargo, los t iempos cambiaron. Antes los artistas cre ían que 
bastaba con poner los trabajos al a lcance de todos (como intentaron y/o 
creyeron varios artistas de los años sesenta y setenta). Pero “realistas”, 
quienes hoy experimentan con los nuevos medios de difusión, buscan 
menos a ese  gran público, casi mítico  y soñado, y optan por un  público  que 
tenga más afinidad con sus ideas y propuestas.  Es el espectador quien 
“establece el contacto de la obra con e l mundo exterior , descifrando e 
interpretando sus claves profundas y, de este modo, suma su propia  
contribución a l proceso  creativo”, como decía Marcel Duchamp. 
 
En los años noventa con la d ifusión masiva de Internet el uso táctico  de 
los medios gana un nuevo aliento que propiciará la aparición más 
protagónica de los ambientes mult iusuario5 y de  los medios tácticos con 
grupos y colect ivos de acción artística –formas diferentes aunque no 
excluyentes de acción artíst ica en red. Una trabajando la cuestión de la 
inmersión  y de la rea lidad virtual compartida , y otra de cuño más social, 
pero ambas interactivas, t ípicamente de autor e independiente. Estas 
formas vienen a plantear la cuestión de la relación ambiente real o virtual, 
la posibilidad de transitar entre e l ciberespacio y el mundo físico, 
permitiendo al usuario  el acceso a  diversos “dobleces”, planos de 
existencia . La posibilidad de disponer de estos diferentes “planos” de 
manera constante potencia la generación de singular idades y nos hace  
pensar, ¿podría ser una propuesta distinta de “organización humana”, una 
posibilidad de modulación de la “autorreferencia”? Pero debemos 
recordar, como bien señala Edmond Couchot, que el artista todavía está 
en el mundo rea l, arraigado en esto , además, como la misma tecnología  
que emplea. 
 
Sobre los medios tácticos, traeré a título ilustrativo algunas citas del 
manifiesto “E l ABC de los Medios Tácticos” de Geert Lovink y David  
García, de  1997, que en mi opin ión expresan b ien el espír itu de estas 
                                                 

5 En lo que respecta a las experiencias artísticas con ambientes virtuales  
multiusuario podemos cit ar, entre otros proyectos , Desertesejo,  de mi autoría, 
desarrollado en el Programa Rumos Novas Mídias de Itaú Cultural,  en 2000. El 
proyecto es un ambiente virtual interactivo multiusuario construido en VRML que 
permite la pr esencia simultánea de varios participant es. Desertes ejo explora 
poéticamente la extensión geogr áfica, las rupturas t emporales, la soledad, la 
reinvención constante y la proliferación de puntos de encuentro y participación.  
(http://www.itaucultur al.org.br /desertesejo). Con r espect o a esto, leer también: 
Prado, Gilbertto. Arte Telem ática: dos intercâmbios pont uais aos ambientes 
virtuais multiusuário. São Paulo: Itaú Cultural,  2003. 
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manifestaciones: “Los medios tácticos son lo que sucede cuando medios 
baratos tipo ‘hágalo usted mismo’, se vuelven posibles por la revolución 
en la electrónica , separados de los medios dominantes... Medios táct icos 
son medios de cr isis, crít ica y oposición ...  Aunque los medios táct icos 
incluyan a los medios alternat ivos, no se restringen a esa categoría. De 
hecho, introducimos e l término táct ico para romper e ir más allá de las 
rígidas dicotomías que han restringido el pensamiento en esta área por 
tanto tiempo, dicotomías tales como aficionado vs. profesional, alternativo  
vs. popular . Incluso privado vs. público... Nuestras formas híbr idas son 
siempre provisionales. Lo que cuenta son las conexiones temporarias que 
Ud. es capaz de hacer aquí y ahora...” 
 
En otras palabras, las nuevas formas de compromiso socia l directo  
presentes en las redes, los medios táct icos, la ut ilización de sistemas de 
distribución mult iusuario para la creación de obras en colaboración, 
compartidas, la búsqueda de nuevas políticas del cuerpo, la expresión de 
identidades culturales diferentes, etc.. vienen siendo objeto de indagación 
y de crít ica por parte de art istas que emplean los medios como práct icas 
innovadoras y experimenta les. Vivimos hoy en un mundo donde todo está 
íntimamente imbricado, donde todo es interdependiente. La estructura de 
red, interfaces y dispositivos de comunicación hace posibles nuevos 
esquemas de acción y de participación artística .  
 
Con el advenimiento de la telemática se acentúa un nomadismo diferente, 
que diverge del antiguo nomadismo que se caracterizaba por líneas de 
vagabundeo y migración dentro de una extensión dada. La construcción de 
un paisaje informático global, pautado por la interconexión de  redes y 
sistemas on y off line, es un territorio que conecta a algunos de los 
nómadas contemporáneos.  
 
Si el nómada6 solitario  es una imagen fuerte y metafórica, e lla no  es del 
todo verdadera. El nomadismo, aunque a veces se lo ejerza en solitario, es 
fundamentalmente comunitario . El nómada ocupa el espacio no med iante 
la fijación de fronteras, sino mediante la creación de redes inmateriales 
que siempre están disponib les.7 
 

                                                 

6 Son nómadas los  movimient os que no tienen una relación de estabilidad con el 
espacio, como lo determina la cultura moderna –estabilidad que es la base 
política de los territorios  nacionales . No obst ante, la visión romántica del espacio 
de los nómadas como un vasto e imprec iso desierto es  ilusoria.  Su espacio no 
está ordenado por estructuras rígidas de control,  como discutieron los fi lósof os 
Gilles Deleuze y Félix Guattari ; sino que está estructurado por líneas de fuerza, 
punt os de contacto con el espacio sedentario y  formas de orientac ión específicas 
de una vida en movimiento. 
 
7 El  mundo nómada se hace entre la escala local y la escala global. Los nómadas, 
sin considerar las  dimensiones en ki lómetros de su territorio, tenían una 
concepción global de su espacio, pues lo consideraban como un sistema 
integr ado de materiales y de flujos, sin el  prejuicio de orígenes o destinos. Desde 
la "aldea global"  propuesta por Marshall McLuhan en los años sesenta, las 
acciones y reacciones se organizan en un espacio crecientemente global.  
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El nuevo nómada ciertamente se sitúa en la gran escena tecno lógica y 
cultural contemporánea. E l artista, eterno viajero en el mundo, con sus 
personajes que no terminan de decir buen día y adiós, que pasan cargados 
con su bagaje y con sus historias. Pero la creación no termina en un 
producto, ella  es, antes que nada, proceso y compromiso en med io de la  
duda, y se pro longa en cada uno de nosotros. Cada artista da test imonio  
de una experiencia del paisaje telemático que se cruza con su propio 
ritmo, que se desprende del puro efecto técn ico para quedarse con cosas 
ínfimas, que a veces pasan desapercibidas en nuestra vida cot idiana –
poblada de máquinas que funcionan a gran velocidad y marcada por 
enormes diferencias socio-económicas. 
 
El trabajo artíst ico y el art ista están en profunda transformación. En un 
mundo donde aparentemente todo ya ha sido pensado y realizado, las 
redes permiten, a l menos a quienes t ienen acceso a estos “instrumentos 
de conocimiento/ creación”, soñar juntos una unión y una participación. 
Se trata de reorganizar la manera de ver el mundo, de reconocerse en él y 
de reinsertarse como interactor. Es una toma de conciencia a través de 
gestos de existencia  y de  resistencia.  
 
Dicho de otro modo, se  trata de movilizar la sensib ilidad , de enseñarle a  
desplazarse en esa zona donde lo imaginario y lo real se rozan, se tocan, 
se confunden, sin que haya una línea de separación/continuidad bien 
definida. Esto significa que con cada intercambio/pasaje, el 
artista/partenaire se comprometa en un recorr ido de 
aprendizaje/participación que no se limite solamente al trayecto en 
cuestión, sino que llame a muchos otros, en innumerables caminos, 
recordando el Jardín de Borges, cuyos senderos se bifurcan inf initamente. 
 
 
 
 
. 
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EMERGENTES. EL CONTEXTO 

VIEJOS DEBATES, NUEVAS PROPUESTAS. 
APUNTES SOBRE ARTE Y TECONOLOGÍA EN 
LATINOAMÉRICA 
 
Por Jaime VindelJaime VindelJaime VindelJaime Vindel. Historiador del Arte y Crítico 
 
 
La vinculación  entre arte y ciencia , por una  parte, y entre arte , tecnolog ía y 
medios de masas, por otra, es una de las constantes del arte 
latinoamericano desde los años 60. Un aspecto de la producción que 
ocasionó numerosas tensiones entre  artistas y críticos, der ivadas del 
añejo debate en torno a las relaciones entre centro y periferia y las luchas 
por la emancipación intelectual de las colonias respecto de las antiguas 
metrópolis. En los escritos de Marta Traba, famosa cr ítica colombiana, la  
asunción del arte tecnológ ico en los países latinoamericanos era 
contemplada como la consumación del esnobismo que los artistas del 
continente habrían manifestado durante los años sesenta. Según Traba, 
estos creadores asimilaron las innovaciones foráneas como fruto de un 
impulso arr ibista que cuestionaba la  posibilidad de defin ir unas práct icas 
de resistencia intr ínsecamente  latinoamericanas.  
 
Entre todos los pa íses que componen ese ámbito geopolít ico, tal vez sea 
especialmente relevante el caso argentino, debido a la complejidad de las 
propuestas de sus art istas. El país austral conoció con  extrema pront itud 
una deriva teórica que, protagonizada por personalidades como Óscar 
Masotta, dio lugar a experiencias sumamente ambiciosas que ten ían 
como objeto la crítica de  la manipulación asociada a  los medios de 
difusión masiva de información. El arte de los medios constituyó, según ha 
resaltado Mari Carmen Ramírez, un precedente «periférico» de las 
prácticas crít icas del postconceptualismo anglosajón de finales de los 70 y 
principios de los 80 , que albergará la producción de figuras tan 
renombradas como Jenny Holzer, Martha Rosler  o Barbara Kruger.  
 
Aquellas tentativas argentinas, aventuradas en la posibilidad de pensar la 
función social del arte más allá de la leg itimación propiciada por los 
espacios de exhibición habituales, se solaparon con las Experiencias 
Visuales del Inst ituto Di Tella, en las que artistas como David  Lamelas y 
Óscar Bony ref lexionaron acerca  de cómo las nuevas tecnologías 
determinaban o diferían la percepción del espectador. Estas propuestas, 
planteadas en un contexto político de extrema agitación, dejaron paso, ya  
en los años 70, a su reinst itucionalización ba jo el amparo de l CAYC 
(Centro de Arte y Comunicación), tutelado y administrado por Jorge 
Glusberg, quien  imprimió a ta les «invest igaciones» un carácter  
despolitizado a medida que la situación histórica contemporánea del país 
argentino, con el Proceso militar desde 1976, puso en jaque la 
explicitación del compromiso ideológico con aquellas facciones que 
resistían las embestidas del terror militar . El CAYC priorizó la 
investigación específica de las nuevas tecnologías y la reflexión teórica en 
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torno a las mismas, constatando el f in de la utopía intervencionista en el 
espacio público y privado (a lgunas de las experiencias sesentistas se  
insertaron en el medio  televisivo) que hab ía surgido  en la  década anterior.   
 
Tras la transición a la democracia de muchos de los países 
latinoamericanos y la crisis actual del neoliberalismo imperante durante 
los años noventa, LABoral coproduce con Fundación Telefónica el proyecto 
Emergentes, comisar iado por José-Carlos Mariátegui, en el que se 
plasmará «la visión cr ítica de diez artistas de América Latina sobre el arte 
electrónico que se realiza en nuestros d ías», interrogando las 
potencialidades que las nuevas tecnologías conceden en la constitución 
de las obras a partir  de la acción del espectador. En casos como el de la  
artista argentina Mariela Yeregui, esa pulsión tecnológica  confluye con 
atisbos de compromiso con la histor ia de su país de procedencia. En 
Argentina, el fin de l menemismo y la quiebra de l sistema financiero a él 
asociado han traído aparejado el rescate de una memoria que se trató de 
borrar con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida , que eximían  de 
toda responsabilidad penal a los torturadores. A modo de resistencia a  
ese proceso de «borrado», en Anamnesis, de 2006, Yeregui condiciona la  
develación de los textos que se proyectan sobre telas amontonadas en el 
suelo a la  interacción del público con la p ieza: las manos son las que, al 
situarse sobre  las telas, accionan la  proyección de los textos. «Para 
recordar es necesario  accionar», confesaba la art ista a  propósito de esta  
obra, en la que la electrónica es incitada por el cuerpo a descubrir los 
secretos del olvido. Una propuesta  singular  donde confluye e l uso  de las 
nuevas tecnologías con la recuperación de la  memoria co lectiva.  
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. PROGRAMACIÓN 
ACTUAL 
 
EN PARALELO…EN PARALELO…EN PARALELO…EN PARALELO…    
 
EXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONES     
 
21.09-21.03.07 
El mundo de los videojuegos. Pack de expansión: PlaywareEl mundo de los videojuegos. Pack de expansión: PlaywareEl mundo de los videojuegos. Pack de expansión: PlaywareEl mundo de los videojuegos. Pack de expansión: Playware    
 
Una selección de obras de una serie de artistas, diseñadores e ingenieros 
que exploran las limitaciones y amplían las posibilidades del juego 
intervenido dig italmente . 
 
Comisarios: Ars Electron ica Linz & Museum of  the Moving Image 
 
Obras:  
Juegos artísticos  
Armadillo Run (Peter Stock), Electroplankton (Tosh io Iwa i), flOw 
(thatgamecompany), Golf? (Chronic Logic, Detect ive Brand), Line Rider 
(Boštjan Cadež), LocoRoco (Tsutomu Kuono), mono (Binary Zoo), Neon (Jeff 
Minter), Okami (Clover Studios), Rez (United Game Artists), Shift (Max 
McGuire), Toribash (Hampa Söderström), vib-ribbon (NanaOn-Sha) 
 
Instalaciones de arte d igita l para var ios jugadores 
Bump (Assocreation), Freqtr ic Project (Tetsuaki Baba), Iamascope (Sidney 
Fels), Jam-o-Drum CircleMaze (Clifton Forlines & Tina Blaine), Metafield 
Maze (Bill Keays), Perfect  Time (h.o ), P ingPongPlus (Hiroshi Ish ii & 
Members of the Tangible Media Group), ReacTable (Sergi Jordà & Grupo 
de Tecnología Musical de la Universitat Pompeu Fabra), Small Fish  
(Masaki Fu jihata, Wolfgang Münch, Kiyoshi Furukawa) y Tug of War (Ars 
Electronica FutureLab) 
 
TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    
 
20.10-15.12.07 
RadioRadioRadioRadio    
RadioEscuela LAB-RTPA, RadioAbierta LAB-RTPA 
En colaboración con Radio Televisión  del Pr incipado de Asturias (RTPA) 
Emisión  semanal en RTPA 
Más información  www.laboralcentrodearte.org 
 
Dirigidos a jóvenes y estudiantes, los talleres pretenden introducir a los 
participantes en el lenguaje creativo que se utiliza en este medio de 
comunicación y vincu larlos a la  creación artística . 
 
Profesores: Crist ina Bartolomé, Carlos Fueyo y Maribel Lugilde 
Técnico Sonido: Arturo Martín Suárez y Pablo  Míguez Barroso 
 
03-07.12.2007  
Streaming con software libre Streaming con software libre Streaming con software libre Streaming con software libre Streaming with Free SoftwareStreaming with Free SoftwareStreaming with Free SoftwareStreaming with Free Software    
En colaboración con Hangar 
Más información : www.laboralcentrodearte.org 
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"Streaming" es el término que se da a la transmisión en tiempo real de 
audio y/o vídeo por internet. Esta tecnología pone en manos de cualquier  
interesado la capacidad de emitir sus propios contenidos audiovisua les y 
constituye una verdadera alternativa  a la  televisión  comercial. El taller  
cubre las tecnologías y técnicas de base para realizar un streaming con 
software libre.  
 
Profesores: 
Yves Degoyon (Francia ). Músico, cartógrafo y experto en PD; autor de los 
objetos de vídeo PiDiP para PD, que incluyen “streaming”. Miembro 
fundador de GISS y pionero en la utilización de software libre en el 
streaming.  
 
Valentina Messeri (Italia). Después de una formación 
filosófico/pedagógica descubre el software libre y se hace parte activa del 
“movimiento” gnu-linux. Desde 2003 se dedica a la alfabetización de la 
informática libre , a la invest igación y difusión de herramientas libres 
multimed ia y también a la producción y documentación vídeo (video-maker 
y video streamer). Ha participado en horitzo.tv y numerosas iniciativas 
relacionadas con  los medios libres. 
 
 
OTROTROTROTRAAAASSSS ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES        
 
28-29.11.07 
Imágenes ConcretasImágenes ConcretasImágenes ConcretasImágenes Concretas    
En colaboración e l Festiva l Internacional de  Cine de Gijón 
Comisarios: Erich Berger & Erwin  van’t  Hart 
 
Una selección de trabajos en movimiento que investigan  las calidades 
formales y mater iales de la  imagen técnica, dando así lugar a  su propio  
lenguaje. 
 
28.11.07, 20 -  21 h.  
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
Primera sesión 
Thorsten Fleisch, Energie!, 2007 -  Fordbrothers, Preserving  Cultural 
Traditions in a Period  of Instability, 2004 -  Billy Roisz, Sources, 2004 -  Bas 
van Koolwijk / Gert  Jan Prins, Synchronator, 2006 - lia, 
int.16/54//son01/30x1, 2005 - Barbara Doser / Kurt Hofstetter, Order-re-
order, 2007 - Steina & Woody Vasulka , Noisef ields, 1974 -  Volker 
Schreiner, Cell, 2006 - Anthony McCall, Line Descr ibing a  Cone, 1973 
 
29.11.07, 19.45 - 21 h . 
Antiguo Inst ituto de Gijón 
Segunda sesión 
Karø Goldt, Eté (summer/has been), 2007 - Steina & Woody Vasulka, 
Reminiscence, 1974 - Martijn van  Boven, Interf ield, 2007 - Norbert 
Pfaffenbichler / Lotte  Schreiber, 36 , 2002 -  Annja Krautgasser, Rewind, 
2000 - Carsten Nicola i, Spray, 2006 - Robin Fox, Photosynthesis (AOR), 
2004 - Semiconductor, Brilliant Noise, 2007 -  Kurt d’Haese leer, Rock, 2007 
- Manuel Knapp, Visibility of Interim~, 2007 -  Telcosystems, Scape_Time, 
2007 
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. PROGRAMACIÓN 
FUTURA 
 
PROGRAMACIÓN 2008 PROGRAMACIÓN 2008 PROGRAMACIÓN 2008 PROGRAMACIÓN 2008     
    
EXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONES    
 
Área de Creación Industrial Área de Creación Industrial Área de Creación Industrial Área de Creación Industrial     
Homo LudensHomo LudensHomo LudensHomo Ludens . 18.04. 18.04. 18.04. 18.04----25.08.0825.08.0825.08.0825.08.08    
Situando el juego en la cu ltura y sociedad contemporánea 
    
COMISARIOS 
Erich Berger. Comisario Jefe de  LABoral Centro de Arte  y Creación  
Industrial. Gijón 
Laura Baigorri. Comisaria de nuevos media, Barcelona. Profesora de Vídeo 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona e 
investigadora sobre  videojuegos. Barcelona 
Daphne Dragona. Comisaria  independiente de nuevos media. Atenas 
    
CONCEPTO: Tras Gameworld -exposición que reflejó los diferentes 
aspectos y perspectivas de la creatividad gaming (relat iva al juego) 
desarrollada por artistas- y Playware, centrada en el carácter social del 
arte interactivo, Homo Ludens examinará a fondo la cuestión de porqué 
necesitamos jugar, cómo e l juego anima nuestra cultura y e l impacto que 
está causando en las sociedades contemporáneas. 
Homo Ludens revisará la  forma en que los jugadores crean sus 
identidades y cómo éstas los liberan de sí mismos, a la vez que buscan 
sus utopías. También mostrará que los mundos del juego actuales pueden 
ser terrenos de “trabajo inmaterial”, en los que la creat ividad , la emoción 
y la  colaboración  de la  gente a menudo se aprovechan para  beneficio  de la  
industria del juego. Homo Ludens aborda también el juego como una 
opción seria y, por tanto, examinará cuest iones polít icas y sociales y a  
analizará la relación entre el juego el activismo, mostrando cómo a veces 
es necesario  infring ir las normas y derribar las jerarquías. 
 
ESPACIO: Salas 2 A y 2B 
 
 
Área de Artes VisualesÁrea de Artes VisualesÁrea de Artes VisualesÁrea de Artes Visuales     
Banquete_nodos y redesBanquete_nodos y redesBanquete_nodos y redesBanquete_nodos y redes. 06.06.08 / 03 .11.08 
Arte digita l español 
 

COMISARIA 
Karin Ohlenschläger. Comisar ia de exposiciones. Madrid 
 
CONCEPTO: La exposición se propone potenciar e l conocimiento y la  
comunicación interna entre los actores y agentes que protagonizan las 
emergentes prácticas artísticas dig itales en España. Su objet ivo es 
proyectar y conectar  estas d inámicas y procesos locales de producción 
cultural, con los correspondientes circuitos especializados del ámbito 
internacional.  
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Banquetes_nodos y redes recoge también las exploraciones del arte 
digital español más a llá de los ámbitos trad icionales de la estética y sus 
interacciones con otros contextos y prácticas, más propios de las distintas 
ramas de la  ingeniería , o las ciencias sociales, naturales o exactas. El 
diálogo entre artistas, cient íficos y tecnólogos genera así una  nueva 
dinámica transdiscip linar que sitúa a España en un foco de atención de 
innegable actualidad en  el ámbito de  la cultura d igital internacional.  
 
ESPACIO: Salas 1A, 1B y1C 
 
PRODUCCIÓN: LABoral en colaboración con Fundación Telefónica y 
Seacex 
 
    
Área de Creación Industrial Área de Creación Industrial Área de Creación Industrial Área de Creación Industrial     
Diseño ExperimentalDiseño ExperimentalDiseño ExperimentalDiseño Experimental  17 .10.07 / 11.05 .09 
Nuevas líneas de investigación en el diseño 
 
COMISARIOS: 
Roberto Feo y Rosario Hurtado. El último Grito 
 
CONCEPTO: A través de una serie de proyectos y ensayos concebidos 
específicamente para esta exposición , se crean propuestas y a lternativas 
a las diferentes interpretaciones y asociaciones refle jo de las inquietudes 
actuales en torno al mundo de los objetos que nos rodean y de los que nos 
rodeamos. Estos proyectos y ensayos irán acompañados de una colección 
de proyectos experimentales, ya existentes, comisariados a n ivel 
internacional. 
Todo esto se desarrolla en un espacio que al mismo tiempo se concibe 
como un proyecto experimental más. La exposición será pues un espacio  
de experimentación  y ref lexión .  
 
ESPACIO: Salas 2A y 2B 
 

 
Área de Artes VisualesÁrea de Artes VisualesÁrea de Artes VisualesÁrea de Artes Visuales    
There is no roadThere is no roadThere is no roadThere is no road 21 .11.08 / 16.03.09 
 
COMISARIO: 
Steven Bode. Director de Film & Video  Umbrella. Londres 
 
CONCEPTO: Una selección de obras de art istas internacionales que 
trabajan con la imagen en movimiento en torno a la idea de “viaje”. La 
exposición explora las relaciones que surgen de la experiencia de 
emprender un viaje y la asunción imp lícita de cierta clase de narrativa, 
frecuentemente en términos de asociaciones literarias ligadas al hecho de 
caminar y escr ibir. La exposición se extenderá fuera del recinto del Centro 
de Arte para buscar puntos de intersección con el Festival Internacional de 
Cine de Gijón  que cada año se  celebra en  el mes de  noviembre . 
 
ESPACIO. Salas 1 A, 1 B y 1C 
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OFICINA DE PROYECTOS  
Convocatoria permanentemente abierta para recibir  propuestas de los 
diversos agentes cultura les. Se producirán tres proyectos anuales, que se  
materializarán en exposiciones en la sala Plataforma 1 de LABoral. Para 
consultar las bases: www.laboralcentrodearte.org 
 
LAB_JOVEN_EXPERIMENTA.  
Premio convocado en  colaboración  con el Inst ituto Astur iano de la  
Juventud  
 
Situation Room 18.01-17.03.08 
 
Pablo de SotoPablo de SotoPablo de SotoPablo de Soto 
El artista  y act ivista astur iano Pablo de Soto ha sido el ganador de la  
primera edición del concurso LAB_JOVEN_ EXPERIMENTA, convocado 
conjuntamente por LABoral Centro de Arte y Creación Industr ial y el 
Instituto Asturiano de la  Juventud. El jurado que ha seleccionado la  obra 
de Pablo de Soto (1977) ha valorado Situation Room dado que propone 
una instalación que abre múltiples interrogantes en torno a la obtención y 
utilización de datos. La obra  plantea una aproximación  a la  realidad a  
través de las nuevas tecnologías, que permite al espectador observar  
cómo es observado, y la forma en la que su vida es fragmentada y 
analizada por las estructuras de poder. En la se lección, el jurado ha 
valorado especialmente la forma mediante la cual obtiene la información 
por métodos no convencionales, la utilización dinámica del espacio de 
LABoral como laboratorio  en proceso, la recogida de datos de l entorno 
asturiano, así como una interpretación alternativa de la información 
recabada”. 
 

El Premio LAB_Joven_Experimenta tendrá carácter anual y está dirigido a 
jóvenes asturianos o residentes en el Principado de Asturias cuya edad no 
supere los 35 años. Su objetivo es facilitar a estos jóvenes la presentación 
de proyectos artísticos experimentales (insta laciones, insta laciones 
multimed ia, acciones, intervenciones y cualqu ier otro proceso  creativo), 
concebidos específicamente para su  insta lación  en las dos Salas 
Plataforma de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. 
    
    
PSJM. PSJM. PSJM. PSJM. MarxMarxMarxMarx 28.03-02.06.08 
 
El proyecto MARX® refleja por medio de l simulacro  las paradojas que 
presenta la crítica al sistema en el capitalismo actua l y se sumerge en las 
preocupaciones de identidad del individuo. "Haz como nosotros, se 
diferente", e l slogan de la marca reproduce e l mensa je paradójico  que 
podemos fácilmente vislumbrar en los medios de comunicación . Consigue 
tu individualidad, se tú mismo, por medio eso sí del consumo de bienes 
seriados, producidos en masa . Esta tensión entre el individuo y la  
producción en ser ie, lo exclusivo  y lo masivo  industr ial, entre las industrias 
de la subjetividad y lo objetivo tecnológico, se materia liza en los 
productos MARX®, que se hacen únicos por medio de su número de 
seriación visible  y d iferenciador. 
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. PROGRAMACIÓN 
FUTURA 

REFLEXIONES SOBRE SITUATION ROOM 
 
Por PPPPablo de Sotoablo de Sotoablo de Sotoablo de Soto . Art ista y act ivista. Ganador de la  primera  convocatoria   
LAB_Joven_Experimenta 
 
 
El PROPÓSITO 
Con Situation Room me he planteado varios propósitos: A nivel espacial y 
tecnológico, instalar una Sala de Situación de carácter ciudadano en el 
interior de la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. A nivel social y 
político , abrir  un proceso co lectivo de investigación y acción sobre 
aspectos táct icos relacionados con la captación de información, su  
visualización, y como ésta puede afectar posit ivamente a la toma de 
decisiones... 
 
También tiene gran importancia la cuestión de lo público en todo el 
proyecto. Esta  experiencia  de Situation Room tendrá lugar en el 
laboratorio Asturias, con sus problemáticas y potencialidades específicas, 
pero contextualizada a su vez en el laboratorio grande que es el planeta y 
los desafíos a los que se enfrenta en  este siglo XXI. Espero que este  
proyecto retroalimente y se retroalimente con experiencias similares en 
otras geografías. 
 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Estuve trabajando en ella todo el verano que pase en Gijón. Osfa , uno de 
mis socios de hackitectura.net , me visitó en julio y tuvimos unas 
excelentes sesiones de trabajo de las que salio la idea fuerza del 
proyecto. 
 
Sala de Situación/Situation Room es la dest ilación de nuestras 
experiencias desde el 2003 en el diseño y puesta en funcionamiento de 
diversos media- labs o laboratorios temporales: Pure Data Beta Rave, en la 
estación abandonada del Ave en  Sevilla; Okupa Futura Ciudad Disidente, 
en el Centro Cívico Federica Montseny en Corvera de Asturias; La Multitud 
conectada / media lab satelital, en Huelva; Fadaiat en ambas orillas del 
Estrecho de Gibra ltar. 
 
Adicionalmente, Situation Room es también en parte consecuencia de un 
proyecto que hackitectura.net realizamos en Extremadura en abril pasado, 
en el que, en el contexto de un muy amplio evento sobre tecnología, 
creación y sociedad -que titulamos Geografías Emergentes- diseñamos 
una sala alternativa de contro l que instalamos en el exter ior de una 
central nuclear  desmantelada. 
 
LA OPORTUNIDAD DEL PREMIO LAB_JOVEN EXPERIMENTA 
El Premio LAB_Joven _ Experimenta representa una oportunidad única de 
entrar en contacto más d irecto con agentes act ivos de la  realidad  regional, 
desde la propia LABoral, a artistas, ecologistas o act ivistas de la llingua. 
Supone también una gran ocasión  de de invitar  a Astur ias a  
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investigadores y agitadores de fuera cuyo trabajo admiro. 
 
MIS INTERESES: ARTE Y ACTIVISMO 
De manera totalmente intuit iva, no he hecho mucha diferencia entre el 
arte y el activismo. Este  hecho define cua les han sido mis intereses. Me 
veo como parte de una generación histórica  que vivió en sus veinte años 
el nacimiento de internet, y todos los sueños, imaginarios y utopías que 
esta Red generó. Una de estas utopías fue la de los medios 
independientes ciudadanos, que hoy es una realidad principalmente con la 
red global Indymedia. 
 
A otro nivel, quizás más personal, la hipótesis colectiva de hackitectura ha 
sido mi dedicación desde  que me fu i a estudiar arquitectura al sur. 
Después de muchos años y de llevar una vida bastante nómada, que me 
ha permitido entrar en contactos y poder trabajar con activistas/artistas 
desde México a Kazakhstan, la h ipótesis sigue viva, alimentando nuestra 
imaginación  y evolucionando p lácidamente. 
 
Actualmente trabajamos en un proyecto que se llama Wikiplaza/ Plaza de 
las Libertades, en el que volcar nuestra experiencias en la red y en el 
espacio electromagnético a l d iseño y construcción una p laza pública  que 
combine de manera emancipadora lo dig ital y lo físico . 
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FUTURA 

HOMO LUDENS. SITUANDO EL JUEGO EN 
NUESTROS TIEMPOS 
    
Por Daphne DragonaDaphne DragonaDaphne DragonaDaphne Dragona. Comisar ia independiente 
 

“El juego sólo es posib le, comprensible y concebib le cuando e l flu ir de  la 
mente derriba el determin ismo absoluto del cosmos”. 

J. Huizinga  
 
 
El juego siempre ha formado parte de nuestras vidas. Ha acompañado a la 
humanidad desde sus orígenes y siempre ha sido un elemento primordial 
en la actividad humana, de la que formamos parte “nosotros” y “los 
otros”. Todos nosotros nos hemos perdido en el juego en multitud de 
ocasiones. Hemos creado personajes, interpretado papeles y construido y 
habitado otros mundos, en los que hemos establecido signif icados. El 
popular terreno de los juegos digitales de nuestro tiempo no es un 
fenómeno nuevo ni aislado, sino una expresión del juego en el entorno 
digital que  nos rodea. 
 
LABoral Centro de Arte y Creación Industr ial cont inúa explorando los 
campos del arte y la cultura , y desea observar el juego como elemento 
principal de nuestro mundo, analizando su importancia en  nuestra vida 
cotidiana. Tras la  exposición Gameworld , que refle jó los diferentes 
aspectos y perspectivas de la creatividad gaming (relat iva al juego) 
desarrollada ahora por art istas, y Playware, que resaltó  el carácter socia l y 
juguetón del arte interactivo, ahora llega e l momento de establecer el 
contexto que arropará estos datos, y de examinar minuciosamente la  
cuestión de porqué necesitamos jugar, y cómo este e lemento anima 
nuestra cultura, además del impacto que está teniendo en las sociedades 
contemporáneas. 
 
La noción del juego ha sido observada y analizada por estudiosos a lo  
largo de toda la h istoria  de la humanidad. Ha sido exp lorada por 
sociólogos, antropólogos, psiquiatras y matemáticos, y siempre se ha 
considerado como parte esencial de la actividad humana. En la actualidad, 
este enfoque interdiscip linario ha llevado a la creación de departamentos 
universitar ios y centros educativos dedicados a estos estudios. Consciente 
de ello, LABoral tiene programado presentar y dar cabida a  una nueva 
serie de actos relacionados con  el juego, ba jo el títu lo de Homo Ludens, 
que incluirá un simposio internacional, además de una exposición 
internacional de  arte y una serie  de eventos para lelos. 
 
Contando con la participación de artistas y teóricos que trabajan en este  
campo, Homo Ludens se centrará  en los terrenos de  juego de nuestro  
tiempo, buscando los “círculos mágicos” que se han perdido, y localizando 
los nuevos terrenos en los que la gente se conoce, se comunica e 
interactúa. Examinará la forma con la que los jugadores crean sus 
identidades, y cómo éstas los liberan de sí mismos, a la  vez que buscan 
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sus utopías. Al mismo t iempo, mostrará que los mundos del juego de hoy 
en día pueden ser terrenos de “trabajo inmaterial”, en los que la  
creatividad, la emoción y la colaboración de la gente a menudo se 
aprovecha para beneficio de la industria del juego. Homo Ludens 
comprende que el juego también puede ser a lgo serio , y, por tanto, 
también examinará cuest iones polít icas y socia les. Analizará la relación 
entre el juego el activismo, mostrando cómo a veces es necesario infringir  
las normas y derr ibar las jerarquías. Homo Ludens presentará el juego 
como una forma de desafiar a los estereotipos y de encontrar nuevas 
formas de interpretación.  
 
El objetivo de la próxima serie de actos organizados por LABoral para la 
primavera es “llevar a cabo la fusión entre el juego y la vida real”. Demos 
un paso atrás para observar cómo el juego refleja nuestra sociedad y 
nuestro mundo; hagámoslo , y podremos continuar progresando, ya que si 
aprendemos a ver y comprender mejor el comportamiento de la gente 
cuando está jugando, qu izás lleguemos a entender mejor e l mundo. 
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. EL ESPACIO 

UNOS VIEJOS TALLERES DAN PASO A 
UN CENTRO PARA EL ARTE 
Y LA CREACIÓN INDUSTRIAL 
 
 
El virtuosismo arquitectónico de Lu is Moya se recrea en la Un iversidad 
Laboral, actual sede de la Ciudad de la Cultura. La Universidad Laboral de 
Gijón, la obra más representativa del siglo XX en Asturias, empezó a 
levantarse en la parroquia de Cabueñes, a tres kilómetros del centro 
urbano, en 1948 y se inauguró en 1956. 
 
Concebida en su conjunto como una ciudad ideal, independiente, cerrada y 
autosuficiente, muy en consonancia con el autarquismo de la época 
franquista, la Un iversidad Laboral asombra por sus co losales d imensione-
es dos veces y media mayor que El Escorial-, "la riqueza de materiales y la 
reutilización de modelos arquitectónicos clásicos" (J. Zatón, J . Feito ). El 
núcleo principal del recinto  está compuesto por la  iglesia, con capacidad 
para 1.000 personas, el rectorado y un teatro capaz de albergar a 1.500 
espectadores. Todo ello se dispone en torno a una gran plaza mayor 
parcialmente porticada. Por contra, la organización de las aulas, las 
habitaciones de los alumnos y de las monjas clarisas, responsables de los 
servicios domésticos, responde a un sistema claustral. En el contorno se  
ubican los talleres, la zona de recreo -provista de jardines, estanque, 
piscina  y p istas de deporte- y la granja-escuela. 
 
El deterioro progresivo de sus instalaciones, su uso espacial cada vez más 
reducido y las grandes posibilidades del complejo llevaron al Gobierno del 
Principado de Asturias, actua l t itular de l con junto arquitectónico, a  
afrontar su rehabilitación y aprovechamiento global. Fruto de esta decisión 
es el Plan Estratégico que ha convert ido la Laboral en la Ciudad de la  
Cultura, con un programa de usos que potencia y amplía los pr imit ivos 
fines en el ámbito educativo, cultural y de entretenimiento que han 
protagonizado la vida del centro en las últimas décadas. LABoral Centro 
de Arte y Creación Industria l se concibe como uno de los motores de ese  
proyecto que cuenta, además, con un Teatro y la Escuela Superior de Arte 
Dramático, espacios universitarios, centro de Formación Profesional y de 
especialidades industr iales y otras actuaciones, entre las que se incluye 
un hotel. En el antiguo convento de Las Clarisas se ha ubicado la sede de 
la Radio Televisión Autonómica del Principado de Asturias, que gestiona 
además de la televisión, una emisora de radio , un periódico dig ital y una 
agencia de noticias. 
 
El proyecto de Luis Moya, destinado en su origen a acoger un orfanato 
minero, fue modificado y ampliado durante el proceso de edificación del 
enorme complejo cuando se decidió cambiar su uso al de Universidad 
Laboral. A esta ampliación corresponde la construcción, en el ángulo  
nordeste del complejo y fuera del rectángulo central, de seis naves 
destinadas a ta lleres de  formación profesional. 
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En la concepción de estos espacios Moya confesó haberse inspirado en 
las termas de Caracalla de Roma y d iseñó unas bóvedas de hormigón 
atirantadas, en pendiente descendiente norte-sur, de modo que cada 
tramo permitía interca lar un ventanal orientado al norte para lograr una 
buena iluminación natural. El módulo base, una bóveda de 19,20 metros 
de luz y 9,60 metros de largo, se repite indefinidamente , tapizando con el 
mismo sistema constructivo una extensa superficie de lo que fue la ladera 
de una colina del valle de Somió. A pesar de la r igidez de la trama, la  
adaptación de la edificación a la topografía da como resultado una gran 
variedad tipológica, con naves espacialmente diferentes, encontrándose, 
en ocasiones, sorprendentes so luciones estructurales. 
 
Las situadas en e l extremo nordeste de los talleres y e l vie jo frontón han 
sido elegidas para dar cabida al proyecto de LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial. E l arquitecto  asturiano Andrés Diego Llaca , autor del 
proyecto de adaptación, optó por completar las edificaciones pr imit ivas 
con una construcción que tiene referencias volumétricas con el proyecto 
original inacabado. Este nuevo recinto const ituye el vestíbulo pr incipa l de 
entrada al Centro. Con dos niveles, relacionados entre sí por un gran vacío 
y conectados por una escalera y una rampa, proporciona una fácil 
comunicación entre el nive l de acceso exterior y el de las amplias zonas 
expositivas del centro, situadas a una cota más ba ja. En  él se sitúan las 
taquillas, el guardarropa y la t ienda. 
 
Como es lógico los espacios destinados a exposiciones tienen gran 
protagonismo. Se destinan 4.094 m² metros cuadrados a este fin, 
distribuidos en seis salas, dos de ellas dimensiones superiores a los 
1.000m². Casi 700 m² del complejo a lbergarán talleres y laboratorios, 
porque laboral es un centro para la exposición, pero también para la 
investigación, la producción, la formación  y la aplicación en los ámbitos de 
las artes visuales y de la creación industrial. 
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CIFRAS DE INTERÉS 
 
PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ARTE 11.247.035,03 
 
SUPERFICIES  ÚTIL CONSTRUIDA 

Planta Galerías 261,28 m2  348,47 m2 
Planta semisótano 8.510,72 m2  9.478,50 m2 
Planta Baja 4.553, 33 m2  6.119,76 m2 
Entreplanta 144,21 m2  179,78 m2 
Planta Primera  868,59 m2  1.112,21 m2 
TOTAL  14.338,13 m2  17.238,72 m2 

ESPACIOS EXPOSITIVOS  4.094 m2 
Sala 1A  1.230 m2 
Sala 1B  700 m2 
Sala 2A  375m2 
Sala 2B  1.036 m2 
Plataforma1  387 m2 
Plataforma 2   366 m2 

TALLERES Y LABORATORIOS  498 m2 
MEDIATECA  170 m2 
SUPERFICIE DE ALMACENAJE  500 m2 
LABlounge (Vestíbulo)  1.090 m2 
LABcafé  1.113 m2 
PATIO SUR  347,33 m2 

AFORO  
(Cifras aportadas por  el proyecto) 
Sala 1A y 1B  900 personas 
Sala 2A y 2B  700 personas 
LABcafé 1.200 personas 
 
 
ALGUNOS DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN A LOS USOS Y NECESIDADES 
DEL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL 
 
Construcción del vestíbu lo principal 
Para la construcción de l vestíbulo  principal se  han utilizado: 
• 5.600 M3 de Tierras movidas (excavación) 
• 1.550 M3 de Hormigón armado 
• 145 Toneladas acero para la  cubierta 
 
En todo el centro 
• 10.000 m² Lámina impermeable  en cubiertas 
• 5.400 m² Pavimento Ston-ker, fabricado específicamente para LABoral 
• Centro de Arte y Creación Industria l 
• 60 kilómetros de cables 
• 35.000 m² de p intura 
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. EL ENTORNO 

EL MARCO DE LABORAL CENTRO DE ARTE Y 
CREACIÓN INDUSTRIAL 

 
En marzo de 2000, el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa determinó 
impulsar  las polít icas comunitar ias en  un momento  en el que el mapa 
económico de los Estados miembros de la Unión Europea apuntaban un 
prometedor y competitivo desarrollo. El compromiso de los líderes que 
participaron en esta Cumbre fue situar a Europa en primera línea de la 
Sociedad de la Información  (SI). 
 
La universalización de la economía y el crecimiento de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) ponen de manifiesto la evo lución y 
tendencia de la sociedad contemporánea, también en el campo de la 
cultura, e l entretenimiento y el ocio. El reto tecnológ ico consiste  en 
garantizar que la transición económica  y social no de ja al margen a 
ninguna categoría de ciudadanos y sus frutos se comparten de forma 
equitativa. Este es e l principal ob jetivo de las iniciativas “e-Europa”, 
organizadas por esta Comisión. 
 
La Sociedad de la Información define el nuevo modelo social que busca 
capacitar a toda la ciudadanía para generar, consultar, compartir, utilizar y 
obtener información y conocimiento desde cua lquier lugar y en  cualquier  
momento. 
 
Con el objetivo  de impulsar  esta nueva  sociedad, el Gobierno del 
Principado de Asturias ha d iseñado la “Estrategia para el desarrollo de la  
Sociedad de la Información en el Principado de Asturias”, e-Asturias 2007, 
programa que integra los principios europeos e internacionales 
comúnmente aceptados y ratif icados en  la Cumbre Mundial sobre la  
Sociedad de la Información (Ginebra, diciembre de 2003), adaptado a la 
realidad de la  comunidad  autónoma asturiana. 
 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se enmarca en este programa 
y sienta sus bases en la  idea de fomentar la producción y e l consumo de 
arte de nuevos med ios. 
 
La actuación  se lleva a  cabo desde tres puntos de  vista: 
• Creación de un entorno de desarrollo en e l que participe una red  abierta 
de creadores mult idiscip linares y usuarios que trabajan  en LABoral Centro 
de Arte. 
• Realizar labores de investigación, producción de  exhibiciones y eventos, 
y coordinación y documentación relativas a la prueba teórica y práctica de 
nuevos medios.  
• Generar canales de comunicación abiertos al público a través de la Web 
que le permitan invo lucrarse en  el proceso creat ivo del artista. 
 
Los destinatarios del proyecto de LABoral son los art istas y creadores en 
general y el público interesado  en el arte y la tecnología. 
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EL CONSUMO AUDIOVISUAL EN ASTURIAS 
 
La Sociedad de la  Información en España continúa mostrando una 
evolución posit iva, ta l y como reflejan los indicadores re lacionados con el 
porcentaje de usuarios de Internet (37,1%) y el nivel de equipamiento 
tecnológico, que están transformando los hábitos de ocio y la  
configuración de los hogares españoles, datos reg istrados por el Instituto 
Nacional de Estad ística (INE) en 2005. 
 
En Asturias, según la pr imera ola del Estud io General de Medios (EGM 
febrero-marzo 2006), el 36,2% de la población se ha conectado en el 
último mes. 
 
Internet ha generado nuevos hábitos dig itales, tales como chatear con 
amigos, escuchar música descargada de la Red, compartir música , leer 
prensa digital, etc. Estos nuevos usos se realizan en un tiempo elevado de 
consumo (131,9  minutos en el hogar y 81,9 minutos en  el t rabajo). 
 
Según el Instituto Nacional de Estad ística (INE), la mitad de la población 
asturiana entre 16 y 74 años utiliza Internet. No existen diferencias en 
función del género, pero sí se  aprecian si tenemos en cuenta e l n ivel de 
estudios y la situación económica de los hogares, que marcan la 
diferencia de acceso a los nuevos equipamientos tecno lógicos y, por 
tanto, a las nuevas TIC.   
 
Durante el primer semestre de 2006, un 56,1% de las familias asturianas 
disponían de ordenador y un 40,5% tenían conexión a  Internet.  
 
Asturias encabeza el ranking nacional en acceso a Internet mediante  red 
de cable y ocupa un tercer puesto en el ranking de hogares con conexión 
por banda ancha, liderado en este caso por la comunidad canaria . 
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. INFORMACIÓN 

LA FUNDACIÓN LA LABORAL 
 
La Fundación La LABoral. Centro de Arte y Creación Industrial es una 
entidad de carácter cultural, declarada de interés general, que r ige los 
destinos del Centro de Arte. El objeto de la Fundación se determina en el 
artículo 6.1 de sus Estatutos como la promoción y difusión del arte y la 
creación industr ial a través de la gestión de LABoral Centro de Arte y 
Creación Industria l. 
 
Constan como fundadoras de la Fundación La Laboral las siguientes 
entidades públicas y sociedades mercantiles: 
Acciona, S.A. 
Alcoa, S.A. 
Ayuntamiento de Gijón 
Autoridad Portuaria de Gijón 
Caja de Ahorros de Asturias 
Constructora San José, S.A. 
Dragados, S.A. 
FCC Construcción, S.A. 
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 
Principado de Asturias 
Sedes, S.A. 
Telefónica, S.A. 
 

PATRONATO 
 
Presidente 
Jesús Manuel Hevia-Aza Fernández. Sedes,SA 
Vicepresidente primero 
Jorge Fernández León, en representación de l Pr incipado de Asturias 
Vicepresidente segundo 
FCC Construcción, S.A. 
Secretario 
José Pedreira Menéndez 
 
Vocales Patronos  
Encarnación Rodríguez Cañas, Juan Cueto Alas, Agustín Tomé González, 
en representación del Principado de Astur ias. 
Acciona 
Alcoa 
Autoridad Portuaria de Gijón 
Ayuntamiento de Gijón 
Caja de Ahorros de Asturias 
Constructora San José 
Dragados 
Fundación Telefónica 
HC Energía 
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EL EQUIPO 
 
Directora 
Rosina Gómez-Baeza Tinturé 
E-mail: rosina@laboralcentrodearte.org 
Teléfono: +34 985 185 584 
 
Coordinadora General 
Lucía García Rodríguez 
Teléfono: +34 985 134 397 
E-mail: lucia@laboralcentrodearte.org 
 
Comisario Jefe 
Erich Berger 
Teléfono: + 34 985 130 464 
E-mail: erich@laboralcentrodearte.org 
 
Comisaria asistente 
Ana Botella Diez de l Corral 
E-mail: anab@laboralcentrodearte.org 
Teléfono: + 34 985 330 776 
 
Responsable de Servicios Generales 
Ana Isabel Menéndez 
E-mail: serviciosgenerales@laboralcentrodearte.org 
Teléfono: + 34 985 134 244 
 
Responsable de la Secretaría Financiera 
María Ledesma 
E-mail: secretar iafinanciera@laboralcentrodearte.org 
Teléfono: + 34 985 133 924 
 
Comunicación 
Pepa Telenti Alvargonzález 
E mail: comunicacion@laboralcentrodearte.org 
Teléfono: + 34 629 044758 / +34 985 185 582 

 
LOCALIZACIÓN 
 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se ubica en Gijón, Asturias, a 
unos tres kilómetros del centro urbano de la  villa de  Jovellanos. Unas 
naves destinadas in icia lmente a la  formación profesional acogen los más 
de 14.400 metros cuadrados útiles que se dedican a la exposición, la 
investigación, la formación y la producción de las nuevas formas de arte y 
creación industrial. 

Dirección : LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
Los Prados 121 
33394 Gijón (Asturias) 
 
Cómo llegar 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se encuentra en la  
Universidad Laboral  y se  enmarca en e l con junto de proyectos 
desarrollados por el Principado de Asturias para poner en marcha la  
Ciudad de la Cultura. Gijón , Asturias. 
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En coche 
Autopista A-8. En Gijón tomar la Ronda. Salida km. 385 Viesques. Seguir 
indicaciones a Hospital Cabueñes y Jardín Botánico. En la tercera glorieta 
tomar la tercera sa lida. 
El Centro de Arte d ispone de aparcamiento público. 
 
En autobús desde Gijón 
El Centro de Arte cuenta con una parada de autobús “Parada Universidad 
Laboral”. Las líneas son las siguientes: 
• Línea 1 Cerillero- Hospital de Cabueñes 
• Línea 2 Roces- Hospital de Cabueñes 
• Línea 4 Cerillero- Viesques-  Hospita l de Cabueñes 
• Línea 18 Nuevo Gijón- Hospital de Cabueñes 
 
En avión 
El aeropuerto más cercano es Astur ias (Castrillón). A unos 40 km. 
Por carretera. Autopista A-8  dirección Gijón. 
 
HORARIOS 
 
ABIERTO 
De miérco les a  lunes de 12.00 h a  20.00 h 
CERRADO 
Todos los martes del año (excepto fest ivos) 
1 de enero 
25 de diciembre 
 
TARIFAS 
 
Público general 5,00 €  
Tarifa reducida  2,00 €  
Para estudiantes (carné universitario  o carné  joven o  su correspondiente 
internacional); mayores de 65  años y desempleados  
 
Entrada Gratuita  
Para Amigos de LABoral,  menores de 10 años, period istas, miembros del 
ICOM (Consejo Internacional de Museos)  
 
Días de acceso gratu ito: Todos los miércoles del año y el 18 de mayo (Día 
Internacional de  los Museos 
 
SERVICIOS 
 
LABloungeLABloungeLABloungeLABlounge    
Zona de descanso en el vestíbulo del Centro diseñada por Patricia  
Urquiola. 
    
LABinfodLABinfodLABinfodLABinfodeskeskeskesk    
Mostrador de información y venta de entradas situado en el vestíbulo del 
Centro. En este mostrador también pueden recogerse los diversos folletos 
con la programación del Centro 
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LABguardarropaLABguardarropaLABguardarropaLABguardarropa    
El Centro dispone de un servicio de guardarropa gratuito para todos los 
visitantes. 
    
LABshopLABshopLABshopLABshop    
LABoral dispone de una tienda en la planta baja, donde se pueden adquirir 
publicaciones especia lizadas, catálogos de las exposiciones del Centro, 
así como origina les objetos de edición limitada concebidos por artistas y 
merchandising de LABoral. Además todos los productos pueden ser 
adquiridos a través de la t ienda on line www.laboralcentrodearte.org. 
    
LAB Oficina de ProyectosLAB Oficina de ProyectosLAB Oficina de ProyectosLAB Oficina de Proyectos    
LABoral Centro de Arte y Creación Industr ial pone a disposición de los 
distintos agentes (creadores, docentes, comisar ios y otros especialistas) 
esta oficina  con el f in de llevar a  cabo la producción de los proyectos 
seleccionados. El Centro, busca , con esta propuesta tan novedosa, el 
diálogo constante con el mundo artístico y la puesta en marcha de nuevas 
ideas y proyectos. 
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL. PRESENCIA EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Notas de prensa: 26.26.26.26.    
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Entre el 15.11.06 y el 31.10.07 
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Repercusión en los medios

(El Cultural 29/03/2007)
(El Comercio 28/03/2007)

(ABC 31/03/2007)

(El Correo 31/03/2007)

(El Mundo 31/03/2007)

(El País 06/04/2007)

LABoral CenLABoral CenLABoral CenLABoral Centro de Arte y Creación Industrialtro de Arte y Creación Industrialtro de Arte y Creación Industrialtro de Arte y Creación Industrial    
fue inaugurado el 30 de marzo de 2007fue inaugurado el 30 de marzo de 2007fue inaugurado el 30 de marzo de 2007fue inaugurado el 30 de marzo de 2007    
    


