


RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta una primera ;iproxi- 
mación al arte contempc~ráneo internaciorial, 
limitándose al análisis del periodo 2000-2005. La 
investigación document:il y descriptiva, con un 
enfoque relaciona1 y fenomenológico, resulto en 
la propuesta dc cinco categorías de discusiijn que 
muestran el arce contemporáneo como manifes- 
tación cultural, dinámica, plural y diversa, donde 
el síntoma de la postmodernidad se evidencia. 
Se concluye en esta investigación con un aporte 
a la percepción, reflexión y comprensión del arte 
contemporaneo como constructo socio-cultural y 
espacio de verdadera poiesis donde un imaginario 
de la presencia del ser se manifiesta. 

Palabras clave: Arte contemporáneo, tienales 
de arte, artes visuales. 

Recibido: 1 '7 Enero, PO07 
Acepado: (36 Junio, PO64 

The ai ticle presents a fic;t appmach to the intc:rnational (oriteni- 
porarj art, framing the anal~sis during the period 2000 - '005. 
The documentary and dcscriptive research, wi -11 a relatioiiai 
and plienomenological approacli, resulted in the proposa of 
five categorits of discussion that sliow the con temporary . irt 
as a ciiltural, dynamic, plural and diverse expn:ssion, in u hich 
tht: postrnodem syndronie is perceived. The c<,nclusions. re a 
contri~,ution to the perception, reilection and compreher sion 
of the conternporary art as a social-cultural coiistruct and a 
spüce 11f truly poesies, wtiere an imaginary of t '7e presenct of th 2 

humaii beint: is revealed. 

Key bv~rd!;: Contemporary art, arts biennials, visual ar s. 

Questo lavoro rappresenta un prinio approccio all'arte co Item- 
poranc:o internazionale in cui il periodo 2000 - 2005 vieiie 
analizzato. L a  ricerca documentale e descrittiva, sotto un : ppro<,- 
cio re1.1zionaie e fenomenologicc) e risultato in una propo.:ta di 21 
cinqut, categorie di discussione che rnostra l'arte conternp DraneD 
coine inanifestazione culturale, diriamico, plurale e divers 3; B 
dove il sintorna della post rnodemitá viene ev; denziato. I; !uesto B :* 

;e- 
studio concliide con un conmbuto alla percezione, rifless one e 
coinprensione del arte conternpc>r;ineo come espressione :ocio- 
cu1tur:ile e uno spazio di vera poiesis dove un irnmaginari ) dell;~ 
presenza del essere si rnanifesta. 

ParsEz Chiavi: arte conternporaneo, bienna, i d'arte, ari i 
visuaii. 



El siguiente articulo presenta una primera aproximación al 
arte contemporáneo internacional a principios del pre <en- 
te milenio. El trabajo forma parte de una investigación tiel 
arte contemporáneo que busca indagar nuevas referencias 
que sirvan de interlocutoras entre el público y el arte, enten- 
diendo el campo de la experiencia del arte conteinporáneo 
como formas auto reflexivas de interrelación y producción 
de conocimiento, modos dt: ver y hacer importantes de !:o- 
nocer, por lo que se hace necesario sil estudio para estable- 
cer el sisterr.a de relaciones que sirvan a la constriicción del 
conocimiento. 

La i~ivestigación, de carácter documental y descriptivc, se 
ha realizado con un enfoque relaciona1 y fenomenolól~ico 
con lectura de los textos artísticos coino partitura abierta a 
la interpretación, para la búsqueda de entender la visión (le1 
mundo que nos pro:pone el arte contetnporáneo, así cclmo 
afirma Pére:: (1997, p. 12), "ningún médium artístico se igo- 
taria a sí mismo y ninguna obra pose~~ria en ella la clwe 
de sil propia conclu:jiónn. "...La unidad de la obra de arte 
visual sería pues un:) unidad relacioriall, incapaz de satisfa- 
cerse de su 2ropia inmanencia". 

De la revisión de los eventos más importantes de la e.sce- 
na artística contemporánea, se seleccionó una muestra de 
artistas, para conocer su trabajo y proceder al registre) de 
sus obras realizadas dentro del período 2000-2005. E:~tre 
los eventos artísticos se revisaron las recientes edicione.; de 
las bienales de mayor prestigio en el ánibito mundial: 50. 
Bienal de Venecia (2.003), 49a Bienal de Venecia (2001:i, 8a 
Bienal de La Habana (2003), Documenta XI (2002), que se 
realizó en Alemania; Bienal de Whimey (2004) de Niieva 
York, Bienal de Valencia (2005). Así mismo, la revisión de 
las exposiciones en algunos de los niuseos más conoc:.dos 
por su investigacióri del arte conteinporáneo dentro del 
periodo 2000-2005, como son: The Whitney Museuni of 
American Art, Nueva York; The Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles (MOCA); The New hifuseum of Conr:em- 
porary Art, Nueva 'fork, The Georges Pompidou Ceri~er, 
The Irish Museum of Modern Art, Solomon R. Guggeiihe- 

22 im hrluseurr~, Carnegie Museum of Art, Centro para el Arte 
Contemporáneo (CCA), Kitakyushu, Japón. 

La propuesta de establecer categorías, requiere de una st:lec+ 
ción dentro del vasto universo de obras artísticas, par;[ di- 
cha selección se destaca la pluralidad, la diversidad, las eefe- 
rencias múltiples, y los medios y temiticas donde pareciera 
no haber u11 sentir común, evidencias del sentimierito pos- 
moderno, como lo afirman Pérez (1996) y Ramos (1987). 
Sin embargo, un nuevo imaginario de la presencia se nos 
manifiesta, un imaginario que ha superado, por su misma 

pluralidad, contradicciones e incohe:enci;is; 
el síndrome de la ausencia del sent miento 
moderno, es decir, la idea de haber si peratio 
los "conflictos primigenios: conflicto: de ali- 
mentación, de generación, cle transfot macioii 
y de agonía", y que se evidenció en 1: s obras 
modernas con énfasis en  la trasgresiói i de i3s 
cbdigos, alejándose en ocasiones de a sitiia- 
ción de lo humano (Pérez 15'96). 

Como resultado del análisis :;e proponc n cinio 
categorías de discusión, no excluyentes n conc u- 
yentes, sino a modo de ejes de discusión. I Sto, por 
lo complejo y diverso de las m inifestacioi les arííc. 
ticas contemponntm, las cualcs quedarar agrupa- 
das en: Caracteres hibridos, El discurso íntimo, El 
cuerpo como evenro, Inmedia temediato Poética 
y Retóricas de la redidad. 

Se concluye que con esta investigación se c ~nmkiu+ 
ye a la interpretación de la protiucción de sentic o, 
reflexión y comprensión del a -te contem )orán-o 
almo consmcto socio-cultura y espacio (le vertia- 
dera poiesis donde un irnagin:irio de la F resencia 
se manifiesta. 

1. La situación del arte etantempc: r6ne~.  
Pluralidades y contradiel:iones 

Hoy más que nunca el arte :,e muestra ahier:o, 
plural e itidesciht)le para el común de 1 is p e r o  
nas. El arte contenlporáneo e; un univei so diiiá- 
mico e indefinible en témina)  fijos; desc ibirlo es 
tarea ambiciosa, como afirman Riemsch neide.. y 
Groseniclc (2001. p. 7). 

El arte dr: los últimos veinte año; es una 
yuxtaposicicin de las más diversas posicit~ 
nes en pie de igualdad el campo artístic~ 
se ha ampliado a nuevas áreas: e diserio, 
los medios cle comunic: ción, la pu ~licidíid, 
la arquitectura, el cine, el teatro, 1: danzi y 
la música: Algunos arti,itas persiguen estra- 
tegias sociales; para unos, el artist i se con- 
vierte en transmisor d: la comui iicacion, 
en trabajador social, en una especi : de t:iu- 
maturgo, mientras que otros niegan que el 
arte tenga una función social y adaptan la 
postura de la autonomíi artística. 

Y no sólo es iina cuestión de posil-i1idac.e~ 
y temas de expresión, la pxmodern dad ha 
~lanteado la trasgresión a los códigos tstéticos 



o, como afirma Pérez (1996, p. 15), la einanci- 
pación de loa privilegios estéticos. 

... El primer síntoma -huta ahora saludable- 
del posmodernismo fue la pérdida repentina 
del pudor de la historia, la desacralización 
del mc~numentc, la posibilidad asert iva de 
manipular el pasado y de servirse  le kl con 
el objeto de construir en la pluralidad, como 
un collage, reivindicando la incoherericia, la 
ausencia de sistema -asi sea sólo en el plano 
de un manierisnio estilistico. Si la tocdidad 
es imposible, los estetas &e la posmodernidad 
pudieron inventar entonces una nuca posibi- 
lidad del pluralisino. 

Ramos (1987, p. 62), señala tres problenias de 
algunos modos de ver el arte del siglo X< y de 
los siglos anteriores; estos son: el fragmento, el 
concepto o 1:i idea y 1:i ambigüedad. La autora 
señala que, aunque presente en épocas ante- 
riores. hoy se ha asimilado "como parte de la 
realidad de 1;i vida", -1 agrega: "Lo que estaría 
dándose sería un progresivo incremento y va- 
riedad en los modos de ver. Y los modos de 
ver son en el arte modos de elucidar y, a la vez, 
nuevos modos de hacer". 

Hasta hace poco, los conceptos de la estética 
ayudaban a la producción de sentidos, pese a 
ello, han sido una y ctra vez cuestionados por 
las propuestas de arte conteinporáneo; etiton- 
ces el problerna sería según Pérez (19961, p. 15), 
;cómo encontrarle seritido a la pluraliclaid, a la 
contradicció~i, a la incoherencia! 

Quizás, "...falta un poco más aún de asimila- 
ción y pérdida de miedo, antes de que nueves 
modos de visión comiencen a ofrecer mejores 
frutos, tanto en el camino hacia la mente que se 
quiere cada vez más liicida como en el cainino 
de la mente que explora, estimula y posibilita 
las liberadas experiencias de la materia, la vista, 
el tacto, lo seiisible" (Famos 1987, p. 61). 

En el campo de las artes visuales, tengo la con- 
vicción de que el artista que se enfrentara al 
siglo XXJ, no podrá tener la misma caracterís- 
tica, ni a misma actitud, ni la misma función 
que la que ha c.aracterizado gran parte del 
siglo m{: la del parcelamiento y la expresión 

lntuitrva del conocimiento. Ya no será el tuen artes: no piii- 
ror qiie sólo conocerá de pintura, como tampoco lo podrá 
ser el ingeniero o el médico sólo de medicina. Pie-< que se 
\.a a vc lver a un conocimiento global, a uri:i especie dl, nuw3 
humanismo donde la información planet iria conforr iará un 
nuevo comportamiento (Cm~Diez 1987, p. 7). 

Gadarner (11J77, p. 49), afirma que el arte ' nos enseña a ver 
lo unb/ersal en el hacer y el padecer humaiios". Pero el arte 
tambi~in nos puede mostrar las singularidades y difei encias 
de los individuos y las expresiones locales. Restrepo (1994, 
p. '73) señala que "el catnino ex~edito al co ~ocimient 1 de la 
singularidad parece ser el que sigue la huc:lla gnosec Ilógica 
del co ltextci y la sensibilidad". 

La intc:rpretación de las expresiones del arte contemporanel 
i-stablc ce renovadas referencias, necesarias para comp -ender 
la compleja, plural y adinámica t:scena de 1: cultura conterrr 
poránea. A cxste respecto agrega (Machado ;!003, p. 5 l ) ,  "no 
es un proceso explicativo, discursivo. Es uri espacio oético 
de verdadera poiesis", no dice 2ero posibilita el decir. 

3. Las categorías de discusión 

En una priniern aproximación, en el diverso y amp io p:- 
norama de !a situación actual del arte coiitemporár eo, S: 

busca encor trar caracteres corriunes, rasgos oscilantes d: 
sentido sin pretensiones de cosificar o establecer cl; isific: - 
ciones estilisticas. 

La prcpuesta de las categorías de discusiór es sólo pua  tal 
iin; la escena de arte contemporánea es cotnpleja, dikersa J ,  

por lo general, ambigua; su síntesis en cate;:orías o isinos es 
siempre una simplificación y una reducción. Las catc gorías 
propuestas se definen a partir de la investigación, por : er ra:- 
gos que caracterizan la escena contemporánea artístic; , pero 
no sor, excluyentes; la rnayoría de las obras podrían 1,artici- 
par en varias categorías; sin embargo, las ol~ras de cacla p- 
po ejenplifican y señalan las variantes de cada grup3. Las 
categol-ías propuestas son entonces: Caractires híbric os, El 
ciiscuno íntimo, El cuerpo como evento, Inmediato m :diato 
y, finalmente, Poética y retóricas de la realid id. 

3.1 . Camderea híbridos 

El textu artístico puede considerarse comcl un texto n p&- $ 
nierite codificado. FA precisamente esta propiedad la que si: 2 
tiene en cuenta cuando se habla de la polixmia de la >ahbr;i 
artísticr;, de la imposibilidad de traducir la poesía en prosa, E i  
obra de arte al lenguaje no :místico (Lomiii 1970, p. .!8). DI: 
esta afimción se infiere que los modelos S In impoteni es pan1 
captar la peculiaridad del texto artístico, qui: constituye xecisa- 
niente k~ esencia de la obra de arte (Lotrnari 1970, p. 8;). 
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En la escena del arte contemporáneo con, quizás, los Ca- 
racteres híbridos uno de los aspectos mas característicos y, 
a la vez, más complejc)~ para su interpretación. Es un modo 
de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y transdiscipli- 
naridad que se evidericia en el uso de materiales, técnicas y 
procesos no sólo no convencionales al arte sino propio:, de 
otras disciplinas. La posibili(1ad de interpretación se da por 
la superposición de diferentes códigos, las asociaciories y la 
confrontación de referencias a veces no explícitas en la ol~ra, 
así como su libre interpretación. 

Estos caracteres híbridos se manifiestan :a su vez con la pre- 
sencia de múltiples referencias y contradictorias referencias, 
como: transb~esiones a los códigos, exploraciones I)se~ido- 
científicas, mutaciones espectaculares, liiperrealismos: su- 
blime y ridícalo, y nuevos rimalismos. 

Si bien es cierto que t-stas características híbridas parecer ser 
un denominador coniún dei arte actual, por lo tanto de al- 
guna manera presente en la demás categorías, en las o-xas 
seleccionadas es especialmente importante en sus estrategias 
de creación y en la aparente incoherencia y/o ambigüedati en 
los valores que comunican; razón-placer, sacrificiodisfrute, 
futuro~preserite, que refieren a un estado de conflicto de los 
grandes relatos, ... después de las transfc)rmaciones que han 
afectado las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de 
las artes a partir del siglo X K  (Lyotard 1994, p. 9). 

Transgresioiies a los códigos: Esto se puede apreciar en i?na 
obra emblernática de la década de 1990 como fue P ~ p p y  
(1992), de Jcff Koons, realizada por primera vez en la ciu- 
dad de Arolsen, Alemania, y recreada eri el año 2000 en el 
Rockefeller Center en Nueva York. Esta obra se nos presen- 
ta familiar y fascinante, por el uso de técnicas propias de 
la horticultura y procedimientos coniunes en la florisi-ería 
pero que llevados a gran escala representa una verdaflera 
obra de la ingeniería, al mismo tiempo que la ironía del di- 
minutivo del Puppy (cachorrito) es contrastada por la e:,cala 
del objeto. En la exposición Celebrarion (2000), Jeff Koons 
continúa con la imaginería del entretenimiento y las gran- 
des escalas como en Blue Po/e (2000). 

24 En el caso di: bar bar:^ Kruger, otra artnsta que obtuvo miicha 
repercusión a finale:; de 1990 y es conocida por explotar 
el poder del lenguaje con iina particular manera (le crear 

> .- 
mensajes al estilo de la retbrica publicista. La temática de 

%, sus textos w desde 10s manifiestos feministas, hasta la con- 
cientización de los problemas del sida y las minorías. Eri sus 
trabajos realizados entre 1980 y 2000 destacaban las fotogra- 
fías en blanco y negro con textos sobre fondo rojo conio la 
imagen de la Instalación (1491); sus obras recientes incl lyen 
los medios audiovisi~ales y el color corno en Double Val/ 
(200 5). 

George Herold, por su parte, con el liso d f j  
materiales alternativos y sus  habilidad:^ in:,- 
trumentales, arma objetos e instalat iones , 
para citar o refereiiciar a otros artistas, la hi:r 
toria de Alemania o las cont-adiccione; cle 13 

sociedad, en Sermon on a M?unt(2001.), prc,- 
senta un gabinete de madera y vidrio cc n un i  
pila de botellas de vodka y L n equipo aiidicl- 
visual; cada objeto tiene sus significad IS, si11 
embargo, en el conjunto sus caracteres .lariar, 
al final, el resultado termina jiendo abs tr;ictcl, 
construct~vo, pero evocador J contradictorio. 

Exploraciones pseudo-cient ficas: Las obras 
de Win Delvoye, Marck Diori y Carten Holltr 
parecen exploraciones cientíi icas. Delvt )ye trii- 
baja con materiales y procedimientos E ropic S 

de la medicina, la ingeniería y la mecáriica en 
Cloaca (2000), Usta obra, expuesta en :1 New 
Museum en Nueva York, reproduce el : istem a 
digestivo humano, con una rnaquina q le pro- 
duce excremento como el Eumano, para tal 
fin, a la máquina se le intro h c e n  alinientoi, 
los cuales serán procesados luego de pasar ho- 
ras en la compleja maquinarla y el control de 
computadores qut: introducen enzimas y 3tr:is 
sustancias. Cloaca obliga al espectador a eii- 
frentarse a los procesos biológicos h~manos  
más privados, convirtiéndolc en un esprctácii- 
lo al establecer los paralelismos con las form:is 
de vida en la sociedad de corisumo. 

Marck Dion, por su parte, trabaja con proce- 
sos y técnicas de la arqueoiogía, sus excava- 
ciones descubren trozos y objetos ent1:rrados 
y olvidados, los cuales exhibe en varia las fcr- 
mas como en Cbest(2001), donde reco istru7re 
memorias e historias. 

Mientras que Hanne Darboken, docun enta cl 
flujo del tiempo, de forma rigurosa y : istemá- 
tica, registra, ariota y copia diversas s tuacio- 
nes de la historia, algunas tomo una invesri- 
gadora, otras, de forma íntiina y perscnal, las 
registra en un diario personal. Luego, 2xpolie 
los cientos de páginas dondc lo realizó en Bu- 
chers books, 2003, los mucstra en fornia de 
libros y Habbeles Fierleben (2003) en presenta 
páginas enmarcadashtml (visitada 14 d r ene-o 
2006). 

Carten Holler, quien tiene cstudios de Docto- 
rado en Agronomía, representa sus o )ras \,a- 
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Higerrealismos: Sublime y ri(iícu10: La: obras de keitli 
Edmier, Katharina Frirsch y blaurizio Ccittelan inquietaii 
por su realismo. En el caso de Edmier, trabaja la es( ulturi 
con u11 aparcnte lenguaje tradicional, como en su obr 1 Emil 
Dobbelstein and Henry J. Drope, 1944, para la Bienal dl: 
'Wiitney, realizada en el Parque Central de Nueva Y )di eii 
el 200 2, las f:sculturas de bronce semejan L Iias estatu, is cor - 
memorativa\, sin embargo, al ser un homenaje pers~nal ,i 
sus abiielos quienes participaron en la Seguiida Guerr: Mur - 
dial, la iiarrativa se complica para hacer de ellas algo ír! tirno 1 
conmt)vedor (Figura 2). En el mibajo de Fr tsch se apiecia 1,l 
manipulación de la apariencia tle sus s i m ~  lacros. Su iconc - 
grafía proviene del cristianismo, la psicolol:ia, el folklore, l,i 
historia, sin poder ser reducible a una sola fuente de (rigen. 

Figura 1. Caracteres hibridos y exploraciones pseudw En 7ñe deair(2000), la representación a escala hum ina de 
cientificas en los trabajos de Hanne Darboven, obra: lJn comerciante del arte, la simplificación del color, el cllida- 
Hanneles Tierleben (20031. do de ,os detalles, acentúan SU significaciór . 
Fuente: www.kaiifma.artgaileries.ch/index (visitad a el 14 
de enero 2006). 

riadas en reciirsos y temas, pero insiste en que 
el observador sea el objeto de la experimenta- 
ción (Riemschneider y Grosenick 2002), En 
Cocodrilo (2002) reproduce con materiales 
sintéticos el animal; en Light (2001 i inten- 
sifica la cualidades estéticas de la luz eii un 
ambiente saturado de bombillas, en L$?side 
down Milan (2002), el juego de los sentidos 
se extrema can el reto a las condiciones de 
percepción y orientación, al realizar uri am- 
biente, como lo sugiere el título, lo de arriba 
para abajo. 

Mutaciones i:spectaciilares: Mutaciones, imá- 
genes violentas y cont~adictorias, caracterizan 
los trabajos de Paul McCarthy, los hermanos 
Jake y Dino Chapman y Barney. Mr:Carthy 
trabaja diversos mednos: videos, instalación, 
cine esculturas. Sus obras se inspiran en el 
juego, el entretenimiento y las forma:; antro- 
pomorfas, en las obras Bolck Head y Lkdies 
(2003), colisi~na for~nas abstractas y antropo- 
mórficas. Los Chapman, en tanto, haii traba- 
jado con las partes humanas como si fueran 
composiciones abstractas, resultando en dis- 
rorsioiiadas !J sensuales formas humanas, a 
veces hasta gyotescas  como en el Greí~t tlisas- 
ter (2000), en M i g a n e  (20041, detallados y 
coloridos gusanos e insectos acompañan una 
calavera. Barney, por su parte, realiza siis fic- 
ciones narrativas y mutaciones humanas con 
el uso escencgráfíco cle la fotografía, cl video 
y el cine, cono  en la serie Cremaster Cream 
(2004). 

Figura 2. Caracteres hibridos y transgresiones a los códizos en los m1 >ajos dc 
Keith Eclrnier, obra. Emil Dot)belstein and Henry J. D .ope 1944 (2( 02). 
Fuerte: nw.piiblicartfund.org/pafwe~~/abou~abo~ it-paf.htm ( isitadii 
19 de er rro 2006). 

Con un lenquaje también figurativo pero mezclado :on 1;i 
ficciór , el humor y el sarcasmo, Cattela~ reta los 1 alore:; 
que irriperan en la sociedad. En la obra Hlm (20011, la íma- 
gen foto-realista de Hitler en ~~iiniatura es utilizada como 
icono del miedo, y en Sin título (2005), la imagen sui realis- 
ta es tzimbiéii una parodia al rniindo del arte. 

Nuevos ritudismos: Algunas o'bras tiener especial i nteré,: 
t:n los procesos utilizados para realizarlas, siendo e i oca- 
siones un proceso participativo en el cual intervienen la:; 
personas del lugar, convirtiéndolo en un acto simllólico. 
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Tal es el caso de las Hermaiias Christine e lrene Hoherbu- 
chlerb, quienes arman sus piezas-inst:ila(:iones en circelcs y 
orfanatorios entre ot~os. Jessica Stockholder, conocida por 
sus instalaciones en sitio, las cuales dt:sarrolla a partir de 
las posibilidades del lugar, haciendo en el proceso regisrros 
gráficos. 

Cosima von Bonin realiza sus exposiciones conlo t:veritos 
colectivos efímeros, donde sus amigos artistas partici?an 
con diferentes expresiones: música, performances, escul- 
turas, videos, etc., estableciendo relaciones de significado 
entre las diferentes expresiones. 

... más allá de la coherencia o del estilo, lo importante para el 
arte es el espirihl abierto y plural ... (Guédez 1999, p. 99). 

3.2. El discurso íntimo 

Cualquier obra de arte siempre habla de su autor, así sea por 
su lenguaje, el contexto o 1:is intenciones. Sin embargo, en 
la actualidad, esa característica de los trabajos artístico?, es, 
en muchos ejemplos, imprescindible para su comprensón. 
Muchas obras muestran una especial singularidad por 1:i ex- 
presión de las experiencias privadas y el rol del artista cc~mo 
protagonista. Encontramos muchos ensambles intimistas 
que hablan, entre otros temas, de: narrativas confesionales 
del artista, l e 1  cuestionamiento de la identidad, el entorno 
social y personal del artista, exploracilones psicolúgicas y del 
subconsciente. 

Entre algunos antecedentes de interés en la década de 1?90, 
podemos mencionar la fotografía reproducida a escala ur- 
bana de la cama vacía de Félix González-Torres, Síii ti1:ulo 
(1991), a las afueras del bluseo de Arte Contemporáneo 
de Nueva York, que llega a conmover, sólo al saber que es 
la propia cama del artista !r la foto fue tomada momeiitos 
después de la muerte, por sida, del conipañero del artista. 
Por su parte Andrea Zittel, en Vario.$ i4Z six month seaso- 
nal unifornts (1995), preseritó su propia colección de trajes 
utilizados durante v;irios meses de trabajo. 

Narrativas <:onfesionales del artista: En este grupo se desta- 
26 ca el trabajo de las mujeres como Traq  Emin, quien narra 

? 
de manera detallada y confesional sus recuerdos de vida. 

-2 En sus instalaciones, comc en The last thing I said to you 
9 is dtrn't leave me here (La ultima cosa que te dije h e  no 
k me dejes) (;!000), señala los sentimientos frustrados eii su 

amores del pasado (Figura 3). 

El cuestionamiento de la identidad: Cindy Sherman forma 
parte de la tradición de artistas que utilizan sus cuerpos 
como estrai-egias de representación 'inte el público. Es co- 
nocida por las personificaciones que hace en sus fotografias, 

el uso de la parcdia, la ambigiiedad y la tt:atra- 
lidad. Por otra parte, Sarah 1-ucas, exp ora Lis 
representaciones de la sexualidad, los deseos 
masculinos, el rol de la mujer y su perc epcicn 
en el arte, la simbologia de lo femeni io y o 
masculino es transgredida en imágene; ami+ 
guas y metafóricas, como eti Got Salrlon in 
7he street #3 (7001). Mientras, Ghad: Arn12r 
realiza lienzos intervenidos c~>n  costura 3 y bc'r- 
dados, los cuales tienen como referencia a los 
prototipos femeninos; sin e nbargo, 1: metá- 
fora femenina es confrontac a con las fuertes 
imágenes de mujeres en poscs pornogr ificas. 

Figura 3. El discurso intimo y nai~ativas conf :siona es 
del artista ten los trabajos de Tracy Emin, obra: The !.?st 
d~ing l s a i ~ f  to you is #don 't leave n ~ e  here (2001 1). 

Fuente: mw.artsgiiardian.co.uWgiardian/arts 'g;illery,/ 
image (visitada 19 de enero 2006). 

El entorno social y personal del artis a: Liiis 
Camnitzer, presentó en Dc~cumenta (200;!), 
la obra De la tcrtura en Ilruguay, nspi1.a- 
da en los años de reclusiórl y tortur: de iin 
amigo. Nan Goldin, ~egist1.a la vida de s ~ i s  
amigos, sus momentos intinios como Vevil"s 
play gror~nd (2003) y morr entos cotidianos 
como en Valeri y Bruno (2001). 

Exploraciones psicológicas 5 del subcí nscien- 
te: Mike Kelley, expone Extracurriculai- ar.ti- 
vity(1999). Es utia instalación de pel ~che :  y 
otros objetos; la obra es par te de un p rcyecto 
autobiográfico que inició :n 1995, el CL al 
consta de videos y escultui.as inspircdos en 
las fotos de los anuarios; la obra expi ora sus 
recuerdos de infancia, al mismo tiempo qJe  
confronta los sistemas de v:ilores de l a  socie- 
dad. 



Figura 4. El cuer-o como evento y el juego de seni idos en los irabajos cle Yayoi Kusarna, obra: D<:rs Obsession (2 300). 
Fuente: http://e-artplastic.~~ez-alicr.fr/classe/artisr/ya~oi~kiinarna~d~~ts.jpg (visitada 14 de enero 2006). 

Sophie Calle tiene una larga trayectoria ha- 
ciendo obras autobiográficas como en The 
Tie, 1993, corbata azul de seda impresa con 
su autobiografía (edición de 150 piezas). En 
The dream wedding(:tOOO) es parte de una se- 
rie donde representa imágenes de su universo 
personal. 

Matthew Bariiey, muestra en la serie de pelícu- 
las Cremaster (1, 2,3,4) ,  además de aparecer 
en ellas como actor, iina mezcla de historias, 
con referencias autobiográficas y el universo 
privado del artista (PHS 2006). 

3.3. El cuewo como wento 

-P c n  un tercer grupo se incluyen obras destacadas por a mas- 
gresióri a los sistemas que rigeri los movimii:ntos y la 1 ercep- 
ción h lman;i, en donde se muestran las e: irategias de ror;- 
tacto, bien física o en erisambles y/o atmósferas; estas obra,; 
modifican y transforman las relaciones entre el espacio y el 
cuerpc. Podemos agruparlas en: el juego de sentidos, lo:; 
territoi-ios rnultidimencionales, los modo:; alternatitros de 
percepzión y las experiencias integrales. 

El juego de los sentidos: Yayoi ICusama es iina artist:. japo- 
nesa dt: larga trayectoria, que ha investigad(! materiale; alter- 
nativos y las \nstalaciones ambientales con carácter l¿ dico 27 
sensual desde hace varias décadas, como erl Cuarto ir finito 
(1965). En i > o ~  obsession (2000), el patrjn de pur tos e:; '$ 
iiltimado para hacer un ambiente intempoi.al que cue jtion;i 5- :.?, 

.f- 
los límites de superficies y planos (Figura 4 ). 

A ,- 

... los lugares se constniyen segiin nuestras ex- 
periencias hápticas y, a su vez, estas .qerien- Ernesto Neto, en su obra la Bienal de Ver~ecia (2001), pre- 
cias se producen como resultado de los lugares senta una experiencia multisensoriai al parl icipar varit )S sen. 
previamente c o m ~ i d o s  Wudell en Bl(30mer tidos, como el tacto, el olfato y la vista; SUS formas reci erdart 
y Moore 1982, p. 159). espacics arquitectónicos pero a la vez membranas del c ierpo, 

gracias a la utilización de textiles elásticos cclino la lycr i. 



Territorios ~nultidimensionales:  artista:^ como Olafilr E:!ias- 
son, Angela Bullock y Carlos Garaicoa se han beneficiado 
de los recursos tecnológico:; y digitales para realizar en:;am- 
bles multidisciplina-rios y ambientes niultidimensionales. 
Eliasson trabaja la luz, las reflexiones y el tiempo como en 
su obra Q u a i  brick wa//(2003), en clonde el muro se con- 
vierte en una ligera imagen de reflexiones; en otras obras 
como Round Rainbowy Your b/ack iYc~rizon presentada en 
la Bienal de Venecia (2005), los mecanismos pasan desaper- 
cibidos para. dar paso a la poesía de la. luz y sus reflejos. 

Por su parte, Angela Bullock, es conocida por sus sistemas 
interactivos y bio-reijpuestas con mecanismos que res2on- 
den al movimiento de los espectadores. En la Exposi:ión 
Rom (20049, el participante activa los cambios de luces y 
encendido a medida que camina, hacieiido un paralelismo 
entre las luces de tráfico que controlan los fluidos i1rb:iiios 
y nuestro proceso de percepción. Mientras que, Carlos Ga- 
raicoa, en la bienal de Venecia 2005, realiza una experiencia 
colectiva con el trabajo de la luz, en la cual atraviesa unas 
perforaciones en el cerramiento del espacio. 

Los rnodos alternativos de percepcióri: Otros artistas como 
Pae White, Franz West, y los grupos de artistas 1.0s caipin- 
teros y Gelitin, explcran de manera ludica la percepcióri del 
espacio y realizan estimulantes bio-formas con consider;icio- 
nes espaciales. Pae 'Xrhite, en Hamrnt-r (2004), realiza un 

móvil de cientos de colorida.; piezas y e n  Cocy 
Cat (2004) presenta una lárqina de pl cxig1:ss 
con intervenciones de goma; en amba: se des- 
taca la belleza de la fragilidad, la luz y la in:e- 
gración de la obra en el espacio. 

Franz West, en Sltting Sculoture (20C 3)  y en 
Esculturas en el 1,incoln Cc iiter (200 5 ) .  Cnr- 
tenmobel(2003), también tle formas orgáiii- 
cas y de especial interés en el color, destaca 
su interés por hacer obras que tengan un uso 
práctico; sillas, limparas, jiiegos par:, niños 
son algunas de la propuestas del arti: ta. Los 
carpinteros, conformado por Alexand .e Ar -e- 
chea, Dagoberto Rodríguez y Marco (:astillo, 
en sus obras Fluidos (Bienal de La Iíabar.a, 
2003) y Ciudad Tranporta1)le (2005) exp o- 
ran trabajos orgánicos y con:;tructivos (:on rria- 
teriales alternativos. El grupo Gelitir rnec ia 
entre las referencias fantásticas de las fábulas 
y las experiencias hápticas, recreando ersoria- 
jes a escalas inusliales como en la inst alacion 
Conejo (2000-2005) (Figura 5). 

Experiencias integrales: Cai ( S u a i a r  g es i o- 
nocido por sus evc:ntos pirotticnicos coi no Rzd 
flag (2005), experiencias ii~tensas dc color, 

Figura 5. El cuerpo como evento y los modos alternativos de percepci jn en los trabajos del grupo Cielitin y la obra: Conejo (20( 5) 
Fuente www.gelitin.net/rnambo/index.php (visitada 14 de enero 2006). 



sonido y formas, sin embargo también realiza 
instalaciones en donde parecieran reproducir 
lo efímero y sublime tle las experiencias (le los 
eventos pirotecnicos, como Paradise ( 2009, 
instalación con elementos tliversos cori refe- 
rencias histbrico-culturales, y Dream (2002), 
donde cientos de lámparas de ~ a p e l  crean una 
atmósfera ensoñador;i. 

La arquitectura y el espacio son tratisforma- 
dos en exper~encias estéticas en los trabajos de 
Liam Gillick, como en Whire Chape/ (2002), 
y su obra en el Te/enc->r Cenrer 12000). 1-0s re- 
cursos multiaudiovisiiales son utilizados por 
Eija-Liisa Ahtila, en The íioirr ofprayc~r, 2005, 
junto con el cine y el video, en una presenta- 
ción de múltiples seciiencias y ambientación. 

3.4. Inmediato - mediato 

Tras el fenómeno mediático: ... la recepci6n 
se torna extremadamente probleniática, 
cuandc los proctso de rnediatizaci<jn desde 
las categorías visilales afectan al conjunto de 
las categorías perceptivas y a la propia capa- 
cidad (le intros~ección ...la realidad, ahora 
reducida primero en apariencia, se hatu: hora 
espectáculo. Es una situación de "saber falso", 
de simiilacro, de ciesplazamiento de !os conte- 
nidos; incluyendo al cuerpo ... es uri espacio 
hipercomunicante pero que no une a l;is per- 
sonas... (Trachami 1998,p. 55). 

La tecnología cambia rápidamente, y a medi- 
da que esto ocurre los campos del artista se 
expanden. Las medios digicales permiten al 
artista expandir sus posibilidades expresivas. 
El proceso de expresi6n se convierte en  t-1 pro- 
ceso de creación de imágenes que se corivier- 
ten en información, y como toda información, 
&Sta puede ser transformada. 

Son medios expresivos que se insertan en ila "socie 
dad comunicacional", hacen honor al espectáculo 
y dónde una r,ueva concepcion del tiempo y el es- 
pacio se está desarrollarido a partir de esto; como 
diria Debord (1995, p. 13), "la historia huinana 
ha conocido diversas cctncepciones del tiempo (el 
eterno retorno, el progresista, el mesiánico, el me- 
tabólico, el conservador "retorno a las fiientes"); 
ahora es preciso agregas la ubicuidad espacnal y la 
intensidad y aceleraciOn temporales ..." 
En este grupo se presentan trabajos realiza. 

dos coii el uso de medios digitales, audiollisuales o ,le alta 
influencia tecnológica. En c~ncinuidad con el pens iniieri- 
to de Mc Liiham son trabajos t:n donde el medio e: parte 
del m-nsaje. En general, producen trabajcls experiet ciale:;, 
dondc: son temas frecuentes la paranoia dc:l cambio la ccl- 
municación: entre las diferentes variantes tenemos: a idea 
de ubicuidatl, las implicaciones de la socieci:id transp; irente, 
las re1acionr:s simbióticas entre la tecnolo~ ía y la bio .ogía y 
las ficciones futurísticas y simulacros. 

La idea de ubicuidad: El arte en la Web, coinenzó a ser acep- 
tado a finales de los noventa en los princi   al es must os dc 1 
mundo. Desde principios de esce nuevo milenio su Ilscserr 
cia en importantes bienales y eventos de acte se com-nzó a 
apreciar. El t:spectador, ahora usuario, puede estar fu1:ra dcl 
evento y su participación supera también los límite: de 12 

situac,bn. Eii la Bienal de WhitneY 2000, S: presenta .on d - 
versas propuestas que, luego de años, pueden seguir .,iendo 
visitacas, al conectarse el usuario con las direccionc s elec- 
trónicas de los proyectos, como son; http:/ /www.red: mokc . 
c o d ,  de Lew Baldwin, y http:/,'www.gramrnatron.coi n/', d- 
Marklimerilca. En ambas la navegación es inuitiva, cor narr:.- 
tivas no lineales, llevancio siempre al usuario a impred xibles 
destinos. En estos trabajos se enfatiza la idea de encogi~ niento 
del miindo y del tiempo, con la posibilidad d-  estar aqu y allá, 
corno en http://www.thecooker.com/ de Ja1:k Tilson, a cual 
podenios visitar y hacer un recorr:do por el niundo, dur inte c 1 
cual podemos ordenar comida de menús de diferentes paíse, 
a la par que cscucharnos sus sonidos. 

Las iniplicaciones de la conectividad: Alh:do Jaar y Jenny 
Holzei expl<:ran el poder del lenguaje, con sus posibilidades 
verbovisuales. Jaar en su obra Lament of images, mcstrad:~ 
en Documerlta XI, 2002, muestra tres textos de tres lugares 
titulados, p( :r su procedencia, Cape Town, Pennsylv inia 
Kabul. los tres textos son desgarradores relatos sobre el poder 
de las imágenes y el control de éstas por pirte de gn [pos o 
indivitiiialidades; la instalación en su dispo;ición y la uticu- 
lación de los elementos se convierten en un: "metáfor: sobre 
la cegi. era de nuestra sociedad" según el prc pio autor. 

Holzter, en la Serie ensayos (2003), Bfue t'i't (2003) 1 Ope- 
ra, presentacos en la Bienal de Venecia (20 33), por SL parte ,9 
mues0.a los más variados soportes desde m~biliario d 2 inái- 
mol, fsanelas y las instalaciones de proyecci~nes visua es, e ~ i  3 

o 
todas tiesta= el uso de textos c m  frases cortas, de incitlenciii g 
en cuestiones de género y politic.lis. .I d 

La artista Pipilotti Rist, en la telemática escena de rimesi 
Squarc:, Nueva York, muestra @en my Gfade (20CO), vi- 
deos ce un minuto presentados en la gra I pantalla Pana- 
sonic, en donde secuencias alternadas mezclan argun entoi; 
poí-ticos, políticos y estirticos (Figura 6). 
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Figura 6. Inmediato-mediaro y las iinplicaciones de la conectividad eri los 
trabajos de Pipiiloti Rist <:n el video Open rn)~gh"a(2000). 
F~~nte:www.~ut~licartfund.org/~afweh/aboubot~af.hm (visitadi 19 
de enero 2006). 

Relaciones simbióticas entre la tecnologki y la biología: Las 
instalaciones de Tony Oursler son conocidas por su pro11ec- 
ción de imágenes en Las más variadas superficies, como en 
/unk (2003) o Incub~itor (2003), aconipañándolas de soiii- 
do. Gary Hill, en tanto, utiliza los recursos multimediáticos 
para dar la sensación de experiencias corporales direc:as; 
juega con los sentidos, a la vez que cuestiona los procesos de 
pensamiento en Being with things #1(2004), donde hace 
una instalación de cuatro canales de video y sonido sinc:ro- 
nizados, en los cuales también dramatiza el ambiente con 
los extremos de oscuridad y luz. 

Douglas Gordon, realiza instalaciones coln audiovisuales, en 
muchas de 1a.s cuales ha explorado el rnariejo del tiempo de 

las secuencias f:lniicas. El tr ibajo Fog (2001) 
es una proyección silenciosa de dos im ágent S 

sobre una pantalla traslúcida de dimer siont s 
variables, pero siempre mayores a los dos me- 
tros de alto. 

Rafael Lozano+Hemmer taml>ién ha re ilizada 
instalaciones audiovisuales d ~ ~ n d e  incoi pora a 
los espectadores como parte (le las im;.gene:;, 
proyectando la sombra de siis cuerpos com3 
en Cuerpo-cine (20021, mientras en otr 1s acti- 
va los rincones de fa arquitectura con di ;positi- 
vos de texto como en Arquit1:ctura rela:ional, 
mostrada en la Bienal de la Habana (2C 03). 

Ficciones futurísticas y simulacros: Sim ulacio- 
nes, simulacros, ficciones, f~ titasías fu :istica s 
también son exploradas por xtistas cor io M:i- 
riko Mori, en obras como lkve Uf;) ! 2003 1, 
en donde un habitáculo en Forma de :)latills 
volador es visitable para el rspectadcr, que 
participa así en una experienzia audiov sual. 

El Grupo 0100101110101101.org prese itó en 
la Bienal de Venecia 2003, 12 Plaza NiE e, pro- 
yecto de realizaci6n de una plaza con monii- 
mento, en Karlsplatz, una cuadra histó-ica de 
Viena. El Proyecto consistió en la colccació~ 
de un módulo iriformativo del proyecto de 
construcción de la plaza y la presentaci jn a la 
comunidad por todos los medios, comc si fue- 
ra a realizarse, provocando la reacción n :gatiba 
de la opinión publica. El pioyecto cu~:stiona 
aspectos sobre la cultura del consumo -) la glo- 
balización de una forma sarcílstica (Figi ra 7). 

3.5. Poética y ret6ricas de la realillad 

La humanidad, que antaiio, en Hom rro, ei a 

objeto de espectáculo pala los dioses olúnpi- 
cos, se ha convertido ahora en espect. culo E e 
sí niisma (Reiijamin 1967, p. 57). 

Muchos artistas contempor;ineos tier en un 
discurso r:n torno a la realidad, en continui- 
dad a la tradición de la repi.esentació~i de la 
natura1ez;i y los lugares, y/o c e mostrar lo poiL 
tic0 de lo cotidiano o la real dad en té .mincls 
de cu1tur:a. Otras visiones d 3 la realid id van 
hacia las visiones apoca1iptic;is del entc rno, la 
denuncia de las ambigüedades de la soc edad y 
critica a los sistemas, en traba, os que se 1 lueden 
asociar, en ocasioties a los activismos SI )c:ale;, 



Figura 7. Inmediato-mediato con las ficciones filniristicas y simulacroi como en el trabajo de los grupos 01001011 10101101.or~ y Public 
Netbase, el provecto Plaza. Nike (2003). 
Fuente: http://010010111C10110l.or~ (visitada 14 de enero 2006). 

políticos, de derechos humanos y, finalmente, 
otros desarrollan sus trabajos a partir de la ima- 
ginería del consumo. En este gupo  tenemos: 
La cuestión de la representación de los lugares, 
Interpretaciones libres, El aura poética de las 
cosas cotidianas, La realidad en términos, de la 
cultura, Imaginería consumista. 

La cuestión de la representación de la natura- 
leza y los lugares: Andreas (3ursky realiza un 
tipo de fotografía, a rnanera de inventario de 
la realidad, pero con un especial cuidado en la 
composición y el uso del color, como eri San- 
gai (2000). S n embargo, en las fotografias de 

Thom.is Dernand, aparece un extraño equilibrio e itre :U 

real y 13 artificial, lo cual resulta inquietamente; en Attemp, 
(2G05) -y Simulator(2000) muestra fotograf ias de loccciont S 

de poco interés, rincones de oficina y fábricas, pe .o que ,, 
han sitio cuidadosamente organizadas por el autor y miue; 
rran uiia exwaña belleza. 3 

3 
-5 
'Y 

;eft'Wall es zonocido desde los ochenta gor sus imigenes 3 
*le gran tamaño en cajas de luz, en sus trabajo c o r l ~  R(:- 
cuentc de eventos (1997), la cual registra las accio ies de 
un dia, y A laamen wrh a covered ti-ay (2003); pare :en fo- 
cografí~s es~ontáneas, sin embargo, los detalles nc está I 

dejados al azar, develando las ficciones de #ida urbaria. Por 
otro laja, Rinek Diestra se concentra en las personas como 
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seres iinicos .I singulares, en su Serie c3liver (2000- ), retrata 
anualmente ;i un joven en siis diferentes roles. 

Peter Halley y Franz Ackermann, traba~an la pintura en g-an- 
des dimensiones y con propiiestas ambientales. Halley utili- 
za la pintura para expresar sil visión de lo esencial; presenta 
obras de esquemas geométricos inspiradas en los mod~:los 
matemáticos como Flash ofpanic (2000) y Pulse geiierator 
(2000) en donde el color también es protagonista. Por el 
contrario, Ackermann, en I/elcopter y Evasion muestra 
visiones orgknicas, dinámicas y mixtas de ficción y rí:ali- 
dad. 

Marjetic Potzc, en Hóuse with extendfii' Erritory, (2CC73) 
y Progr-am, (2003), presenta instalaciones de interpretacio- 
nes de las viviendas de zonas altamente pobladas. El trat~ajo 
fue productc de su investigación en las zonas altamente po- 
bladas de Caracas, West Bank y West Palm Seach. 

El aura poética de las cosas cotidianas: Pascale Marthine Ta- 
you, en su obra P1ast;ic Bags, de la Bienal de Veneci;i 2005, 
recrea el muro urbano a manera de lienzo colorido co7 el 
uso de simples bolsas de plástico (Figura 8). Robin Janes 
Rhode, Caballo (2005), realiza una serie de fotografía:, de 
situaciones recreadas de instantáneas urbanas, que se c:on- 
vierten en n;irrativas poéticas de las vidas. 

Sencillos objetos fuera de contexto, son c aractíb- 
rísticos en los Últirrios trabajos de José A 1toni11 
Hemánde~Diez, sin embargo, una co nplej a 
red de relaciones de los efectos de globali: acior , 
la identidad, el consumo, las contradicic ones y 
ambigüedades de 1;i sociedad son señalac as por 
el artista en su trabajo. En Heyel(2003), forma 
parte de una serie de fotocomposiciones F n don- 
de los logos de lcs Lapatos de goma (adqi iiridcs 
en los mercados populares) forman la 1 talabra 
de algunos de los ~nás importantes pensadores 
de la historia occidental. 

La realidad en terminos de la cultura: I:l disc:. 
ño de objetos, ambientes y equipamien to so i 
prácticas del homt~re en respuesta a sus necesi- 
dades; a pesar de ello, se con~ierten en condi- 
cionantes de los rriodos de vida. Así se puede 
apreciar en los aabajos de tindrea Zit tel, s~ 
preocupación por las influencias y deterniinii- 
ciones de los espacios de la cc tidianidac com3 
en Criticr?l spaces (2005), H( ~mestead ( 20061, 
e Instalación (2005). Sus pr3puestas :p:ne~i- 
temente arquitectonicas y del diseño, cuestio- 
nan la visión del experto en la definición de 
las prácticas de vida. 

Fw 8. Poéticas y retóricas de la &dad y el aura de las mas d k m  en 1,s &jts de M e  Marthine Tiyca y la instaiaaca~. Pkstic Bag (2000) 
Fuente: hrrp://www.universe~in-universe.de/cai-~'venezia/bien5l/eiil Jarsetiale/img-24.hmi (visitada 16 de enero 2006). 
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Por otro lado, Ricardo Benaim explora los sis- 
temas de intercambio econóinico como forma 
de integración cultural, en su Proyecto de la 
moneda presentado en la Bienal de La Ha- 
bana (2000), donde propone una moiiecla de 
integración latinoamericana. El proyecto se 
ha desarrollado proponiendo El Banco del 
Cóndor, cuyas primeras trarisaccione:j se rea- 
lizarori en diciembre de 2005. 

Consumo, poder y sumisión son 10:s cemas 
de Vanessa Eleecroft. En Instalación (2.000), 
en la Galería Beecroft, son evidenciados los 
ridículos cánones de la belleza femeniria im+ 
puestos por 13s sisterrias de la moda. 

Imagiriería consumista: Takashi Mur~ikami y 
Sylvie Fleury hacen de las imágenes piiblicita- 
rias de productos del consumo y del entrete- 
nimieiito su tema de trabajo, evidenciando en 
ocasiones la :ronía de las situaciones o en su 
musa extrema de fascinación. Murakami, por 
un lado, muestra su iriterés en  la industria del 
entretenimie~to de las masas y su influencia 
en la estética contemporánea, haciendo traba- 
jos en donde mezcla r:l lenguaje de los comic 
y otros patrones visuales en síntesis ~isuales 
bidimension:iles y tridimensionales conio en 
TiM3-IX (2004), y Sin título (2000) (Figura 
9). Fleury, explora los más diversos mediios en 
propuestas llena de contradicciones sobre lcs 
valore:; de la sociedacl, como en Here comes 
Santa, video (2003), Egoíst-a (2003), ?6un- 
rain (2000). 

Michael Majerus se presenta, aparentemente, 
a la manera tradicional moderna, pinturas 
de formatos cuadrados bien dispuestos en la 
galería; sin embargo, en su obra destacan las 
apropiaciones y citas de los artistas america- 
nos y la cultura del eritretenimiento como en 
GoZd(2000), CooZ(2000) y Fries (2001). 

... más allá de la ,coherencia o del t:stilo, lo 
import:inte para el arte es el espíritu abier- 
to y plural ... (Guédez 1999, p. 99). 

Conclusiones preliminares 

De la revisión de los eventos más importan- 
tes de la escena artística contemporánea in- 
ternacional y la posterior selección de art:istas 
y obras del perícdo 2000-2005, encontramos 

Figura 9 I'oética y retóricas de la realidad y la imagine1 i:i consumist i en lc:; 
trabajos de Taksshi Murakami y la serigrafia LVSul>erflatfink, 2004). 
Fuente: www.artthrob.co.za.~05aug/'images/murakani02apg ( 'isitad:~ 
14 de etic:ro 2096). 

un complejo panorama y tendencias vai.iadas dor .de sc: 
destac a la pluralidad, diversidad, múlti~)les referencias, 
medios y temáticas, sin embargo la categoría de'inidii 
como caracteres híbridos en las diferentes carac:eriza- 
cicne:; planteadas es una tendencia original de axplio 
desarrollo por parte de los arristas que refleja la : fecta- 
ción cle las reglas del ;irte y la pluralidad de verdatles eri 
la soc .edad actual. 

Comcl resultado del análisis, se despre~de  tamb en 1;i 

interdependencia de las causas e intenciones de 1: crea- 
ción artística en donde la propuesta de categor as d~ 
discut ión, iio pueden ser excluyentes ni concluy mtes, 
sino corno afirma Machado (2003), po: ibilita el decir, :33 
hacia 1:i producción de conocimiento. 

-3 
El tral~ajo, como parte de una investigación del art 2 con- 
temporáneo, limitó el alcance del estudio a desairolla - 
las conexiones que se: podían establece - de la re~isiórr 
de la producción del arte actual, sin embargo, 1: crea- 
ción contemporánea se muestra como un  fenómeno 
complejo, critico y auto reflexivo donde cada exp esión 
muestra nuevos modos de hacer y por 1c1 tanto recluierc: 
nuevos modos de verlo. 
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Conclusiones finales: Tácticas, estmtegias, miecanis- 
mos, dispositivos, acciones, gestos, intenciones.. . 

El arte se manifiesta en potencia, acto y sigilo int8:n- 
cional (Martín 1995, p. 143). 

Con la palaora objeto, designamos todo io que puede 
ser materia de conocimientos, sensibilidad o ejercicio 
de las facultades mentales; es tambien el fin o finalidad 
de los actos, es una operación cualquiera, activa, pasiva, 
práctica, cognoscitiva o lingüística. Es la cosa que piie- 
de ser real, o irreal, mental o física; prro, de manera es- 
pecifica y restringida, el término se refiere a los objetos 
naturales o cuerpos en cuanto a sustaincias corpóreas. 

En el panorama del arte contemporáneo, los conceptos de 
visibilidad del arte, ready-macle, hiperexposición, incorpora- 
ción y desincorporaciijn de objetos, uklicuidad, enunciacos 
sin suieto, han sido desarrollados para exponer la situacijn 
del arte cuando se separa de la vida, coi~virtiéndose en o t  je- 
tos "alojadosl~ en los espacios in~titucion~ales del museo. El 
arte convertitlo en ob jacturri, es literalniente lanzado para 
ser el discurso de onos, sin sujeto, percl sí con finalidad 
política y táctica espectacular. 

Como repuesta a tal situación, y en clara posición critica al 
respecto, encontramoii en el escenario del arte contenipor:i- 
neo una producción que se separa de la creación de objet~~s, 
las cuales no son aproximables desde las perspectivas tra. 
dicionales de interpretación del arte. La creación conteni- 
poránea se mueve en situaciones, en donde la descripciljn 
como acción, operacibn, táctica y estrategia, parecen las más 
apropiadas. 

Para aproximarse a estos ambiguos y disímiles fenómenos es 
necesario desarrollar relaciones desde la expresióri forrrial 
de los trabajcs a sus afectos del arte y l:i   ida, acompañac'as 
por la exposición del sistema de gestos, estrategias, operii. 
ciones del artista y lo:; accidentes del destino de cada u.10 
de aquéllos. Elntonces, jse puede hablar c!(: códigos conte ni- 
poráneos? 

34 Ante la pluralidad, diversidad, múltiples referencias, nie- 
dios y temáticas, pareciera no haber técnicas visuales ni iin 

.7 

,J sentido comiin, aun cuandc un nuevo "imaginario de la 
J presencia", como diría Pérez. se nos manifiesta. Un imagi- 
8. nario que ha superado el síndrome de la ausencia del ser ti- 

miento moderno: 

La posibilidad de actuar sin limitación -de proc.ii- 
cir, de engendrar, de ganar, de conquistar, de reprc- 
sentar etc. - que Iia caracterizado el :sentimiento rnoderrio, 
y ha configurado la cartografía de nuestras pasiones y de 

nuestros afectos, en el sentido más piive y 
patktico del tirmino, se sxtenia put S sobr- 
la impresión de haber superado irrev :rsiblt:- 
merite nuestros conflictcjs primario . --cor: 
flictos de alimentación, de generac óri, dz 
transformacion y de agonía. Este sen :imier - 
to, esta form:i de pasion:.lidad en la que 11 
reaparición de los conf ictos prim genios 
era considerada como ur~a recurren1:ia m<'- 
meritánea y ci~yuntural, a go que estaba aúii 
por resolverst: y por absorberse, ger ero eii 
todos los aspectos de la vda "moder la" uii 
síndrome de ausencia (Pi rez 1996, F .  106) 

Imaginario de lo humano, muy hunano; 
complejo, primigenio, agónico, contr: idictc- 
rio. Presente en una belleza irresoluta, en rela- 
ciones simbióticas entre tecnología y biología, 
en caracteres fluctuantes, eri discurso ; mu-r 
íntimos inseparables de la coi~dición hi mana 
y visiones de la realidad, circunstanciale ;, con- 
textuales que posibilitan la sensibilidad 

Miradas que nos llevan por caminos oicilan- 
tes, para sólo así atrevernos a sentir la conmc- 
ción de lo humario. 

Hoy, más que nunca, 1 i  historia ha de- 
mostrado que es más importante dispo- 
ner de preguntas actuilizadas q ie  po- 
seer respuesras (Guéde,: 1999, p. 13). 
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