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En el recorte de experiencias presentado, las artes y las tecnologías actúan como dispositivos 

de mediación, en espacios de educación formal y no formal, en proyectos artísticos territo-

riales, en proyectos de grupos de artistas y activistas independientes, en instituciones cultu-

rales y en programas gubernamentales ligados a políticas públicas. 

Palabras Clave: mediación cultural, artes y tecnologías, educación artística, obra abierta, 

software libre 

 

Abstract: This article addresses manifestations of the arts and technologies in Latin Ameri-

can cultural mediation, based on the analysis of a set of practices carried out in the region, 

from the dialogue between them, and from the own experience in Argentina. The focus is 

particularly on the field of relational, collective and community arts, on arts education and 

on free and open technologies. 

In the collection of experiences presented, the arts and technologies act as mediation devices, 

in spaces of formal and non-formal education, in territorial artistic projects, in projects of 

independent artists groups and activists, in cultural institutions and in government programs 

linked to public policies 
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Introducción  

En este artículo se abordan diversas manifestaciones de las artes y las tecnologías en 

la mediación cultural latinoamericana, a partir del análisis de un conjunto de prácticas reali-

zadas en la región, desde el diálogo entre éstas, y desde la experiencia propia en Argentina. 

El enfoque está puesto particularmente en el terreno de las artes relacionales, colectivas y 

comunitarias, en la educación artística y en las tecnologías libres y abiertas. 

En el recorte de experiencias presentado, las artes y las tecnologías actúan como dis-

positivos de mediación en espacios de educación formal y no formal, en proyectos artísticos 

territoriales, en proyectos de grupos de artistas y activistas independientes, en instituciones 

culturales y en programas gubernamentales ligados a políticas públicas. 

Muchas de esas experiencias responden a las características de la mediación cultural, 

pero no se han nombrado de esa forma. Esto comenzó a cambiar desde hace pocos años, el 

término mediación cultural está siendo apropiado por personas artistas para definir sus prác-

ticas. Además, se ha comenzado a hablar de mediación artística, la cual ha sido estudiada por 

Tomás Peters (2019) a partir del análisis de nuevas prácticas artísticas que se enfocan en los 

públicos y en su labor participativa, y de las formas de producción y circulación de las mis-

mas. 

La mediación cultural es un campo que todavía no cuenta con una larga trayectoria 

de investigación en América Latina, pese a que se desarrollan muchas prácticas de ese tipo, 

que poseen a su vez una impronta marcada que responde a su identidad, y las diferencian de 

las prácticas de mediación en otras regiones.  

En los últimos años esto comenzó a modificarse y empezaron a desarrollarse investi-

gaciones al respecto. En ese contexto participé en el año 2018, junto a Damián del Valle y 

Rosario Lucesole, del diseño de la diplomatura en mediación cultural de la Universidad Na-

cional de las Artes de Argentina (realizada desde el año 2020 junto a Clacso), donde me 

desempeño actualmente como coordinadora artística. El enfoque de la diplomatura es el de 

la mediación cultural en Latinoamérica tomando como eje los campos de comunidad, artes y 

tecnologías. Está en línea con las políticas culturales desarrolladas en América Latina vincu-

ladas a la idea de democracia cultural, como plantean Del Valle y Lucesole (2021), promo-

viendo el desarrollo y la equidad de las culturas, partiendo de la distribución de las condicio-

nes de producción cultural. 

La participación en la diplomatura, las capacitaciones que dicto y la escritura de este 

artículo son instancias académicas y de investigación que buscan aportar a un proceso de 

construcción de conocimiento, en el que los propios hacedores y hacedoras comparten sus 

experiencias, las contextualizan, las ponen en relación a las de sus pares, y reflexionan al 

respecto.    

Para esto, parto del análisis de la propia práctica y del contexto en el que ésta se 

desarrolla. Las ganas surgen de observar que hay mucho trabajo hecho; pero muy poco do-

cumentado. Sistematizar y documentar es fundamental para dar a conocer las prácticas y que 

estas se retomen, que circulen, que se repliquen, se expandan, se transformen, pudiendo llegar 

a más personas y retroalimentando también el trabajo de muchos grupos. 
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El rol de las personas artistas como mediadoras 

La figura de la persona artista mediadora como quien presta un servicio es estudiada 

por los investigadores Alicia Romero y Marcelo Giménez (2004), a partir del trabajo junto a 

artistas y basándose en estudios de sociología del arte y autores como Laddaga (2006), Bourr-

diaud (2008) y Bodenmann-Ritter (2005). Han analizado esa figura contemporánea como la 

de quien asume un lugar de depositaria de la actividad creativa, en un contexto cultural me-

canicista y enajenante en el que la creatividad se separa de la vida cotidiana. Como respuesta 

a esta condición, las personas artistas construyen un rol en el que no se asumen sólo como 

productores de obras sino como quienes están a cargo de colaborar en un proceso de reapro-

piación de la creatividad por parte de la comunidad.1 

Basándonos en estas ideas, la figura de la persona artista mediadora se corresponde 

con la de quien realiza sus prácticas a partir de la escucha y el diálogo con la comunidad, 

desarrollando proyectos que facilitan y dan lugar a la apropiación, participación y creación 

de experiencias artísticas. Su hacer está centrado en el campo de las artes, pero en él se borran 

los límites entre lo que es la producción de obra, el diálogo con la comunidad a partir de la 

experiencia educativa, y la gestión.  

Mediante acciones de mediación las personas artistas facilitan la creación conjunta de 

un espacio donde elaborar ideas desde la subjetividad, a través de los sentidos, desarrollando 

la propia sensibilidad, la percepción y la imaginación, a través de la apropiación de los len-

guajes de las diferentes artes.   

Podemos considerar que las prácticas de mediación cultural de las personas artistas 

parten de generar estrategias con el fin de facilitar la reapropiación de los lenguajes, de la 

creatividad y de los símbolos de la vida cotidiana de las personas, lo que significa un aporte 

a su empoderamiento. 

La mediación cultural está relacionada también a prácticas artísticas específicas como 

las curadurías y, particularmente, aquellas que se relacionan a ámbitos educativos. Cómo se 

presenta una obra y de qué manera se invita a conocerla, apropiarse o participar de la misma 

implica decisiones de curaduría y de mediación que necesariamente están ligadas y que se 

enriquecen cuando se trabajan en conjunto. 

Cuando la persona mediadora trabaja desde el lugar de querer hacer partícipes de 

obras y experiencias a otras personas, parte de la acción de preguntar, de despertar la curio-

sidad, de dar lugar a la palabra, y está disponible durante el devenir de la acción para impro-

visar y facilitar el diálogo, invitando de esta forma a construir un proceso creativo, apropián-

dose de los lenguajes artísticos. 

La mediación cultural, a través de estrategias que incorporan prácticas artísticas, 

puede ser un recurso para poder superar los lugares comunes construidos cultural e históri-

camente acerca de la apreciación y apropiación de la obra de arte, por ejemplo, el lugar co-

mún de que es necesario “entender” el arte para tener acceso al mismo, o que es necesario 

tener una virtud especial o haber estudiado para poder desarrollar prácticas artísticas. 

 
1  El desarrollo de estas ideas a cargo de Alicia Romero y Marcelo Giménez fueron parte de un conversatorio 

en el marco de la Clínica de obra a cargo de Tulio de Sagastizábal (2004). 
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El abordaje de las artes tecnológicas 

En el caso de las llamadas obras artísticas tecnológicas, la problemática enunciada 

anteriormente se repite como parte de ciertas cristalizaciones de sentido. Por ejemplo, es 

importante entender la lógica de la programación, pero esto no quiere decir que todas las 

personas deben saber programar. Saber hacer todo es imposible, pero comprender las dife-

rentes áreas del conocimiento es necesario para poder trabajar de manera transdisciplinar y 

colectiva. Con esta idea volvemos a la importancia de la escucha, es necesario poder com-

prender las diferentes cosmovisiones, las diferentes artes, y las diferentes tecnologías, para 

poder trabajar en conjunto. 

Podemos ejemplificar esto con la obra “La llamada”, del artista Alejandro Tamayo. 

La obra presenta un teléfono antiguo conectado a una computadora que, a partir de tecnolo-

gías libres, toma señales de las tormentas solares y hace que el teléfono suene cuando éstas 

se producen. Un lugar común para abordar esta obra es considerar que es necesario entender 

cómo funciona la tecnología para poder ser partícipe. Por el contrario, a partir de diferentes 

espacios de formación docente donde la trabajamos desde su sentido poético, recuperamos 

experiencias con jóvenes e infantes en las que el abordaje se dio desde un lugar asociado al 

cruce entre artes y ciencias, surgieron actividades como imaginar máquinas a partir de intere-

ses y necesidades de las personas. Entonces, podemos ver con este ejemplo que no hace falta 

entender el algoritmo mediante el cual sucede la obra artística para comprenderla desde un 

lugar poético.  

Este caso nos remite a la relación histórica entre el desarrollo de las ciencias y las 

tecnologías, con las artes y la imaginación, de la que la obra literaria de Julio Verne es un 

conocido ejemplo. En la exhibición de su obra realizada en la Fundación Telefónica de Ar-

gentina (Los límites de la imaginación, 2017), desarrollé una actividad de mediación durante 

las visitas guiadas. Para abordar esa cuestión conceptual desde la práctica artística, organicé 

un recorrido que se integraba a las explicaciones de las personas guías. El relato que hacían, 

mientras recorrían el espacio expositivo observando fotos, gráficos y objetos, tenía que ver 

con los sucesos de la época. 

Tomé la idea del viaje y la investigación y propuse que cada persona tenga un cua-

derno para tomar notas dibujando durante todo el recorrido, esta acción fue acompañada con 

diferentes propuestas. En el cierre de la actividad se reunieron en grupos y dibujaron un mapa 

colectivo, a partir de los apuntes de todas las personas de cada grupo. Ese dibujo se realizó 

mediante un dispositivo móvil que permitía el dibujo simultáneo de diferentes manos, y que 

podía ampliarse o reducirse de tamaño, dando lugar al juego con diferentes escalas. Las tec-

nologías aportaron la posibilidad de realizar ajustes de dimensiones en un lienzo digital para 

poder expandir y redimensionar el lienzo colectivo. A su vez, había un diálogo complemen-

tario entre recursos analógicos y digitales en el uso del dibujo. 

 

Artes y activismos 

La mediación cultural y artística puede abarcar en algunos casos formas de activismo 

y arte político que se desarrollan en el ámbito público y también las prácticas de arte político 

- aunque no las llamemos de esa forma- como son gran parte del trabajo de educación artística 
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desarrollado en el ámbito público de educación formal y no formal y en proyectos comuni-

tarios. 

Un ejemplo claro es el análisis realizado por Alicia Romero y Marcelo Giménez 

(2019) interpretando “El siluetazo” como una obra artística de mediación cultural porque 

partió de la escucha de los artistas hacia una problemática de la sociedad y dio como resultado 

la apertura hacia una obra colectiva de la que fue invitada a apropiarse esa misma sociedad.2 

Es frecuente que los colectivos de artistas articulen su trabajo con instancias de edu-

cación y con proyectos sociales, como es el caso del proyecto Taller humano (de la Fundación 

Augusto y León Ferrari). Éste genera espacios interdisciplinarios, atravesados por el proyecto 

Estampida que propone la reutilización de desechos textiles y un espacio de enseñanza cola-

borativa para producir indumentaria y aprender a estampar, imprimiendo imágenes de dife-

rentes artistas.  

En América Latina las prácticas de mediación cultural y artística, y sus diferentes 

formas a través del activismo, la educación y las obras colectivas, están relacionadas con las 

corrientes históricas de pedagogías latinoamericanas. Éstas generaron experiencias, métodos 

y conceptualizaciones que fueron silenciadas a través de distintos procesos represivos.3 A 

partir de su estudio podemos encontrar ejes comunes con desarrollos actuales, que muestran 

la vigencia y supervivencia de las mismas. Un ejemplo es el trabajo realizado por los grupos 

de Teatro de las oprimidas, que tienen una relación directa con la pedagogía del oprimido de 

Paulo Freire (2015). En el caso del grupo Fuerza colectiva que trabaja en la Ciudad de Buenos 

Aires desde 2010, coordinado por Cora Farstein junto a mujeres de la comunidad boliviana 

en la villa 1 11 14, también se relaciona con la corriente pedagógica Ayllu Warisata, de Bo-

livia, que realizó una puesta en valor de la cultura indígena, promoviendo la educación de la 

emancipación, autonomía, libertad e interculturalidad. La relación con la pedagogía del opri-

mido era conocida por el grupo al momento de su formación, no así la de Ayllu Warisata, lo 

cual muestra la fortaleza de los legados culturales a pesar de los procesos represivos de si-

lenciamiento. 

 

El taller de artes y la mediación cultural 

El rol de la persona mediadora está estrechamente ligado a la educación artística, tanto 

porque de ahí provienen estrategias utilizadas frecuentemente en la mediación, como por la 

concepción de la labor educativa como práctica artística. Muchas personas hacen de su tra-

bajo artístico tanto el hecho de producir una obra, como el de generar proyectos educativos 

y comunitarios, y han encontrado en su trabajo de educación, espacios donde desarrollar 

obras participativas, relacionales y proyectos territoriales. A su vez, la producción de obras 

(escénicas, expositivas, etc), se abren en muchos casos hacia una práctica de mediación. 

 
2  Este tema fue desarrollado por Alicia Romero y Marcelo Giménez en el marco de la clase “Artes y Mediación. 

El rol del artista como mediador. Artistas que desarrollan sus acciones desde una perspectiva de mediación 

cultural”, en la primera cohorte de la Diplomatura Mediación cultural, comunidad, artes y tecnologías, UNA. 

(2019). 
3 Estas problemáticas fueron abordadas por Paola Corona en su exposición sobre corrientes históricas de peda-

gogías latinoamericanas, dentro de la Mesa de experiencias Artes y Educación, en el Marco de la Diplomatura 

en Mediación cultural, comunidad, artes y tecnologías (UNA, CLACSO, 2020). 



 

M. Rapallo. Propagar el deseo de imaginar. Una mirada sobre  …                  EducaMuseo 2023-2 

 

7 

La denominación de obras relacionales para diversas prácticas artísticas actuales de-

riva del término “estética relacional”. Bourriaud (2008) explica cómo este tipo de obras bus-

can intervenir en las relaciones sociales a partir de una utopía de proximidad que altera el 

sistema de control de las relaciones humanas. 

Al igual que la persona artista educadora, la persona artista mediadora busca hacer 

partícipe a las personas de prácticas artísticas a través de la creación de experiencias y estra-

tegias, haciendo un aporte a partir de la producción de conocimiento desde las artes. Enseñar 

artes es también enseñar que no hay una sola forma de hacer las cosas, lo que sustenta la 

importancia de la educación artística como eje transversal en la educación y como base en 

una experiencia de mediación.  

Otro punto importante es que en la tarea de la persona mediadora se aplican estrate-

gias de un componente fundamental en las artes y la educación artística que es el taller. El 

trabajo de taller en las artes es un espacio fundamentalmente práctico, donde se ejercita, se 

experimenta y se produce a partir de métodos en los que se aplican los lenguajes artísticos.  

La práctica de taller se da en la educación artística de la misma forma, sumando que 

esos procesos y métodos de trabajo se elaboran para ser compartidos.  Un aspecto fundamen-

tal de la elaboración de estos métodos es pensarlos para que otros los puedan llevar a cabo. 

Este proceso está relacionado a la idea de obra abierta y colectiva, y al proceso de escucha 

característico de la mediación cultural. 

En las prácticas colectivas y en la educación artística, el taller es una experiencia 

compartida centrada en el hacer, un lugar de encuentro. La persona artista educadora facilita 

ese espacio y guía la experiencia, es servidora de la misma. En el taller de artes, al igual que 

en el ámbito escénico, se genera un espacio y un tiempo donde poder estar presente en esa 

experiencia compartida, donde cada quien es protagonista en el hacer. El detrás de escena del 

taller de artes es la tarea de generar planificaciones, estrategias y métodos para que eso su-

ceda. Estas diferentes instancias del proceso de taller se corresponden con las del proceso de 

trabajo de la mediación cultural, que invita a participar y a apropiarse de actividades, y queda 

abierta a transformar y a reformular esas mismas actividades. 

El teatro y la danza comunitaria son ejemplos de prácticas de educación y mediación 

artística, en esos espacios el abordaje de las obras abiertas producidas se da sobre una estruc-

tura horizontal y a partir del proceso de escucha de los participantes. Han desarrollado una 

metodología inclusiva para que cualquier persona pueda formar parte de las experiencias 

artísticas, dando lugar al encuentro e intercambio de diferentes generaciones en el hecho 

creativo. 

Vladimir Nizhny (1964) hace una observación sobre el proceso de trabajo de Eisens-

tein que sirve para graficar la figura de la persona artista educadora: “La verdadera alma de 

Sergei Mijailovich, según yo lo recuerdo, o, en otras palabras, su supremo objeto de la vida, 

era: buscar, encontrar y compartir con otros lo que encontrara.” Para muchas personas artistas 

ese acto de compartir es parte fundamental de su proceso creativo. Y esa es la persona artista 

educadora y mediadora. 
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Artes y tecnologías abiertas, propuestas relacionales 

Las tecnologías digitales son clave en la articulación con las artes en la mediación, no 

solo porque atraviesan todos los aspectos de la cultura contemporánea, sino porque tienen un 

gran potencial colaborativo, como medio de comunicación y como potenciadoras de formas 

a través de las cuales expresarse y vincularse.  

Las prácticas artísticas y educativas que se corresponden con el enfoque abordado de 

la mediación cultural en Latinoamérica pueden relacionarse con una concepción del lenguaje 

artístico y de la creatividad como un patrimonio común. Estas ideas se relacionan con el 

camino marcado por el movimiento del Software Libre, que dialoga y se relaciona histórica-

mente con la cultura colaborativa y la idea de obra abierta en las artes. Bianca Racioppe 

(2015) analiza esta relación entre artes y tecnologías abiertas, su proceso y sus raíces histó-

ricas, y define a la Cultura libre como un movimiento heterogéneo de autores, realizadores, 

creadores y pensadores que consideran que la cultura es una construcción colectiva y que, 

por lo tanto, no debe estar limitada por “todos los derechos reservados”. 

En este momento histórico, muchos desarrollos y usos de internet potencian el control 

social, pero también muchos otros fortalecen la democracia cultural y además muestran nue-

vos caminos de comunicación a partir de reinventar medios. Otro problema al que nos en-

frentamos es la desigualdad de acceso a las tecnologías. Estos dos grandes temas son abor-

dados por el movimiento de la cultura libre (sobre el que han teorizado pensadores como 

Stallman (2022), Pagola (2011) y Busaniche (2010), a través del desarrollo y difusión de 

tecnologías libres e inclusivas, de medios de comunicación alternativos y de la creación de 

redes de acceso a internet. 

El acceso a las tecnologías tiene que ver no solo con el acceso a los equipamientos 

sino también a la educación tecnológica, a comprender cómo funciona por dentro, a conocer 

diferentes opciones que ésta presenta para poder elegir, comprender cómo se puede ser una 

persona usuaria activa de las tecnologías y participar en su desarrollo desde la construcción 

colaborativa.  

Para pensar el lugar de las nuevas tecnologías en la mediación cultural es fundamental 

reflexionar sobre desde qué lugar generamos, nos apropiamos y hacemos uso de las tecnolo-

gías, y qué relación tiene esto con nuestra identidad. Es un lugar común plantear que las artes 

tecnológicas en América Latina están realizadas con recursos escasos. Este tema ha sido 

abordado en Argentina por Graciela Taquini (2005) y Rodrigo Alonso (2015), quienes des-

tacan cómo en las artes tecnológicas de la región se prioriza el contenido por sobre el efecto, 

dándole mayor importancia al sentido de lo que se dice por sobre la tecnología en sí misma, 

y también poniendo en diálogo últimas tecnologías digitales con tecnologías obsoletas.  

Un ejemplo histórico es el caso de Quirino Cristiani, creador del primer largometraje 

de dibujos animados de la historia, realizado y estrenado en Argentina en 1917. Cristiani 

desarrolló lenguajes artísticos y tecnologías para su trabajo que motivaron a su contemporá-

neo Disney a intentar llevarlo a su industria. Cristiani no aceptó, y en esa decisión fue más 

importante poder seguir desarrollando sus técnicas y elegir los temas de los que quería hablar. 

Trabajar en una industria le hubiera dado grandes recursos económicos, pero le hubiera qui-

tado esa libertad. Es un ejemplo emblemático de ese rasgo identitario, elegir qué decir, cómo 

decirlo y hacerlo de la forma que sea, con los medios de los que se disponga. 
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Un ejemplo actual de los lugares comunes con los que se relacionan las artes y tecno-

logías es el del mapping, asociado a eventos masivos de proyecciones sobre edificios, donde 

cobra protagonismo la espectacularidad de los efectos por sobre el contenido. El mapping es 

una técnica de proyección que nos permite cambiar la morfología de los espacios y, como 

explica el artista Martín Tarifeño (2018)4, lo importante a nivel conceptual es que permite 

resignificar un espacio modificando su contenido. Permite adaptar la proyección a la forma 

de un lugar, alterando así la espacialidad y el formato estandarizado rectangular de las pro-

yecciones. No necesariamente requiere de equipamiento costoso y programas complejos. En 

diferentes acciones desarrolladas, muchas veces con bajo presupuesto, esta técnica ha sido 

puesta al servicio de un proyecto, utilizando tecnologías digitales que son adaptadas a este 

propósito, aunque no hayan sido desarrolladas con ese fin, también con tecnologías analógi-

cas obsoletas y con múltiples combinaciones de este tipo de recursos. 

Las proyecciones sobre edificios pueden tener también una dimensión simbólica que 

resulta estratégica para la mediación cultural, ya que brindan la posibilidad de intervenir el 

patrimonio cultural sin tocarlo.  

Dos proyectos en los que participé sirven para ejemplificar las posibilidades que se 

despliegan. Uno fue la performance Instantáneas, realizada sobre el antiguo Patronato de la 

infancia de Buenos Aires, que abordaba la historia del edificio, el cual estaba en riesgo de 

demolición por lo que las personas no podían acercarse. Esto se resolvió ubicándonos los 

artistas y el público a distancia, los parlantes lejos para que no afecten las vibraciones, y las 

imágenes intervinieron a través de la luz sobre el edificio, lo que no implicó ningún riesgo. 

Otro ejemplo es la obra Panorama abierto, que propone un diálogo con los antiguos panora-

mas de Augusto Ferrari, obras de pintura a gran escala que se han perdido pero que, a partir 

del registro fotográfico y la proyección a gran escala, pueden recuperarse y resignificarse. 

El desarrollo de tecnologías en las artes de nuestra región tiene procesos muchas ve-

ces lentos por la falta de presupuesto. Se destaca la constancia en el trabajo de sus hacedores 

y, como sucede con otras manifestaciones como la mediación cultural, hay mucho producido, 

pero falta documentación y difusión, lo que se debe mayormente a problemas presupuestarios 

y, por lo tanto, de tiempos. Además del desarrollo tecnológico en sí mismo, gran parte del 

trabajo realizado se basa en la reutilización de tecnologías obsoletas y su combinación con 

tecnologías digitales. También es característico el trabajo realizado cambiando la utilidad de 

las tecnologías y su sentido. La innovación pasa algunas veces por el desarrollo de las propias 

tecnologías, y otras por las formas de reutilizar, combinar y modificar sus sentidos.   

 

Educación artística y políticas públicas territoriales 

Como ejemplo de prácticas de artes y mediación generadas en el marco de políticas 

públicas territoriales, voy a relatar la experiencia de formación docente del programa socio-

educativo CAJ, entre los años 2011 y 2015, que a su vez es un buen ejemplo de la relación 

estrecha entre la mediación cultural y la educación artística no formal. El CAJ (Centro de 

Actividades Juveniles) fue desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación en dife-

 
4  Ideas desarrolladas por Martín Tarifeño en el conversatorio sobre Video Mapping realizado en el marco del 

Plan de Educación Digital, Ministerio de Educación, GCBA. (2018). 
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rentes lugares de Argentina, proponiendo abrir las escuelas en lugares vulnerables a activi-

dades culturales (deportivas, recreativas, lúdicas, ambientales, artísticas, científicas, etc). Co-

menzó dando resultados como un espacio de inclusión social y, a través de los años, se cons-

tituyó como un espacio de pertenencia de las comunidades ya que a partir de actividades 

culturales se fortalecieron los vínculos y las singularidades de quienes participaron. El ejem-

plo del CAJ sirve para ver el aporte de los lenguajes artísticos en un contexto amplio funcio-

nando como integrador de las diferentes experiencias y disciplinas. 

En el marco del CAJ desarrollé los talleres de dibujo digital colectivo y software libre 

que eran una parte fundamental de mi investigación en estas áreas. Con esta experiencia 

puedo ejemplificar el proceso de trabajo de muchas personas artistas que a través de proyec-

tos territoriales de mediación y educación artística llevamos a cabo nuestros procesos de in-

vestigación a través del diálogo con las comunidades y con nuestros colegas.  

En esos talleres utilizaba programas para edición de imagen modificando su utilidad 

y combinándolos con otras tecnologías, transformándolos en programas para la creación co-

laborativa, para intervenir el espacio físico y para dialogar en vivo con artes escénicas, a 

partir de concebir el dibujo como arte del tiempo. La importancia del trabajo con software 

libre en estos proyectos es fundamental ya que permite que las tecnologías utilizadas durante 

las instancias de mediación y educación sigan siendo utilizadas luego. En el marco de las 

jornadas de formación docente para talleristas del CAJ, que se llevaban a cabo en diferentes 

lugares de Argentina, se realizaba un dispositivo llamado acción poética. Era la actividad de 

cierre, luego de varios días de talleres de diferentes lenguajes artísticos, donde se invitaba a 

realizar un recorrido en el que todas las personas participaban activamente. 

En los dispositivos de acción poética utilizamos los recursos tecnológicos para inte-

grar los diferentes espacios del recorrido. Por ejemplo, el taller de escritura se integró al de 

dibujo colectivo a partir de proyectar la escritura en vivo junto a los dibujos adaptando a la 

escena programas de edición de texto, combinando medios analógicos y digitales, a la vez 

que las personas de los talleres de música, teatro, cine y danza interactuaron con el dibujo y 

la escritura proyectada. Los participantes cambiaban de rol permanentemente de forma es-

pontánea, la experiencia era un festejo de creación colaborativa. 

Estas estrategias eran retomadas, replicadas y adaptadas por los talleristas participan-

tes en los diferentes centros CAJ del país, partiendo de las necesidades de sus comunidades. 

Es un ejemplo claro de cómo la educación no formal está ligada a la mediación cultural. 

También de cómo se pueden retroalimentar procesos de investigación realizados en territorio 

por parte de políticas públicas, a través de programas socioeducativos, con proyectos inde-

pendientes de personas artistas y educadoras.  

En la estructura del CAJ podemos ejemplificar las diferentes formas en las que apa-

rece el proceso de escucha dentro de las prácticas artísticas. En el caso de la investigación de 

los talleres de dibujo colectivo y software libre, el proceso de escucha, fundamental en la 

mediación cultural, está puesto en dos problemáticas culturales: la reapropiación del dibujo 

por parte de la comunidad a partir de deconstruir la idea de práctica individual, y la necesidad 

de apropiación de los recursos tecnológicos desde una mirada inclusiva y creativa. Un ejem-

plo de escucha sobre una necesidad específica fueron los talleres artísticos que se articulaban 
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con los de ecología, tomando temáticas ambientales particulares de los lugares donde se desa-

rrollaban. Todos estos casos eran incorporados por el CAJ, como política pública a gran es-

cala, que daba un lugar central a las artes en un proceso de inclusión y transformación social. 

 

Artes, tecnologías y saberes ancestrales 

Al igual que con la conexión nombrada previamente entre las corrientes históricas de 

pedagogías latinoamericanas y la mediación cultural de la región podemos encontrar en la 

historia de la cultura latinoamericana puntos comunes con los movimientos de las artes y las 

tecnologías libres. 

Un ejemplo es el proyecto Cuenco de cera que, a partir del abordaje de saberes an-

cestrales, propone una integración entre tecnologías ancestrales y digitales, basado en com-

partir el conocimiento y en el diálogo. El proyecto partió de la propuesta de la artista Bárbara 

Santos (2019), de Bogotá, quien propuso contactar con las comunidades del Amazonas y 

hacer un intercambio tecnológico. En el libro “La curación como tecnología” plantea la ne-

cesidad de crear tecnologías a partir de la autonomía de culturas diversas. En las entrevistas 

del libro, las personas de las comunidades plantean que las tecnologías que llegan de Occi-

dente son de una sola forma, que ven las cosas desde un solo lugar, y lo primero que necesi-

tamos para entendernos es comprender que otra cultura toma las tecnologías desde otro lugar.  

Este proyecto es un ejemplo de la importancia de contemplar diferentes cosmovisio-

nes culturales, y de la responsabilidad humana sobre el uso de la tecnología y sus consecuen-

cias. Y a raíz de esto de la importancia de abordar la tecnología no como algo artificial y 

separado de la naturaleza, sino como parte del proceso de la vida, que no depende solamente 

de la intervención humana, de manera disociada de la naturaleza. Esta concepción es plan-

teada por teorías científicas occidentales, como en el caso del libro de Margulis y Sagan 

(2013), Microcosmos, donde desde otro lugar se llegó a plantear la misma problemática y a 

alertar sobre el peligro ambiental y social. 

Un tema relevante en esta investigación es la contemplación. El pensamiento occi-

dental hegemónico toma la forma que se conoce como pensamiento binario, Eugenia Fraga 

(2013) analiza (a partir de diferentes autores) como se constituye por dos categorías exclu-

yentes de pares opuestos. También analiza las posibles salidas al mismo en la filosofía y en 

la construcción de identidades. Considero que la propuesta del proyecto Cuenco de cera tra-

baja en este mismo sentido al poner en diálogo diferentes cosmovisiones. 

En el marco del pensamiento binario se toma comúnmente la idea del rol activo en 

sentido positivo y el de la contemplación como negativo.  Particularmente en el campo de las 

artes con tecnologías digitales, a su vez, suele tomarse el término interactividad como posi-

tivo. Estas ideas que ponderan opuestos se contraponen con una idea de complementariedad 

propia de los saberes ancestrales, y de la importancia del acto de contemplación, fundamental 

para que se produzca la escucha, el diálogo, y como alternativa para desautomatizar y enri-

quecer nuestra vida cotidiana. 

El proceso de escucha característico de la mediación cultural, es abordado en el aná-

lisis del arte interactivo por Jim Campbell (2005), cuando habla de la necesidad de pensar a 

la otra persona que tiene un artista al hacer una obra de arte interactivo. A esta condición, 
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suma la idea de que el diseño de la interfaz en este tipo de obras debe dar lugar a la intuición. 

Esta valoración sobre el terreno de la intuición dialoga con la idea enunciada por Lev Mano-

vich (2006) al cuestionar concepciones de la idea de interactividad en los nuevos medios, 

analizándola desde diferentes aspectos, como por ejemplo considerando que muchas formas 

de arte clásico y moderno son interactivas por realizar operaciones como dejar detalles au-

sentes en el arte visual para que complete el espectador u organizando su atención a lo largo 

del tiempo en una obra teatral. En este análisis podríamos entender una valoración de la con-

templación en un sentido activo. 

El concepto de interactividad en las artes multimediales es desarrollado también por 

Raúl Lacabanne (2010), asociándolo al concepto de reciprocidad. Analiza cómo la raíz de la 

interactividad es la reciprocidad, que uno toma y también da, de una forma diferente al inter-

cambio mercantilista, en una forma de ida y vuelta orgánico. Encuentro un punto de contacto 

clave en esta idea con lo desarrollado por Barbara Santos (2019) en el proyecto Cuenco de 

cera, ya que el concepto de reciprocidad es fundamental en los saberes ancestrales latinoa-

mericanos y es la base de las relaciones con las tecnologías planteadas en el proyecto. 

El concepto de reciprocidad también es clave para entender el desarrollo de las artes 

y tecnologías abiertas y colaborativas. Para que realmente se produzcan los procesos de tra-

bajo interdisciplinarios y que no consista solamente en la respuesta de un especialista al pe-

dido del especialista de otra disciplina, es fundamental que se produzca la reciprocidad. 

Encuentro un punto común importante en la relación entre tecnologías ancestrales y 

occidentales que propone el proyecto Cuenco de Cera, y la relación planteada anteriormente 

entre las corrientes pedagógicas históricas latinoamericanas y prácticas actuales de media-

ción cultural a través de las artes. En ambos ejemplos podemos encontrar formas de enten-

dernos y reinventarnos a través de nuestras raíces, que nos ayudan a comprender de dónde 

vienen nuestras prácticas y a la vez encontrar caminos para continuar construyendo.  

A causa de la falta de documentación, como comentaba anteriormente, sobre tantas 

prácticas contemporáneas y a la falta de conocimiento de prácticas históricas por culpa de 

procesos represivos de silenciamiento, nos encontramos con un escenario en el que tenemos 

acceso a más información sobre prácticas de otras regiones que de la propia.  

A modo de ejemplo, recuerdo una charla por parte de miembros de una agrupación 

de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires provenientes de comunidades indígenas en 

el año 2000, en la que realizaban cuestionamientos sobre contenidos de las carreras que cur-

saban porque no se contemplaban diferentes cosmovisiones. En este encuentro describieron 

también procesos de aprendizaje de la cerámica que llevaban a cabo con infantes, en los que 

se realizaban técnicas pedagógicas relacionadas a la curiosidad y a la contemplación de di-

versos tiempos y modos de aprendizaje que, mucho tiempo después, estudié como parte de 

estudios sobre pedagogías alternativas europeas. 

Creo que es necesario entender desde nuestra región las relaciones con las raíces y 

con otras regiones también, por ejemplo, en una capacitación sobre dibujo digital colectivo 

para docentes, destaqué el aporte de Arno Stern en relación a la igualdad de condiciones de 

las personas para la práctica artística y a su idea de la persona educadora como servidora. 

Pero también señalé que me llamaba la atención como al ser interpelado en una entrevista 

acerca de la posibilidad de desarrollar sus técnicas de manera colectiva, manifestó que la 
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expresión plástica era individual y que el hecho colectivo debía estar solo en compartir el 

espacio de trabajo. En este debate una docente comentó que en Latinoamérica tenemos otra 

relación con lo colectivo, ese comentario me pareció clave para comprender los puntos en 

común y las diferencias culturales. 

Considero que, así como es importante que la educación artística sea transversal en la 

educación en general porque muestra que hay diferentes formas de hacer las cosas, también 

es urgente en este momento histórico desarrollar prácticas de diálogo como la del proyecto 

Cuenco de cera, que contemplen que no hay un solo arte, ni una sola ciencia, ni una sola 

tecnología. Las diferentes concepciones son diferentes cosmovisiones y realidades que co-

existen y los intereses a los que responden las reglas del mercado y la cultura hegemónica 

sostienen la intolerancia que hace creer que hay una única forma de concebir el mundo. 

 

Epílogo 

La mediación cultural como práctica artística colabora en la reapropiación y reinven-

ción del patrimonio cultural, de los lenguajes artísticos y de la creatividad en la vida cotidiana 

de las personas. 

Las artes y las tecnologías abiertas pueden constituirse como prácticas relacionales y 

la mediación cultural puede valerse de ellas. Estas experiencias surgen de convicciones co-

munes de las personas hacedoras sobre el lugar de las artes y las tecnologías en la transfor-

mación social, y en el empoderamiento de las comunidades. 

Algo que se pone en evidencia en las prácticas artísticas de mediación cultural es que 

la producción de conocimiento es necesariamente compartida. Lo mismo sucede con las tec-

nologías a través del ejemplo del movimiento del software libre y de las exploraciones sobre 

el potencial colaborativo que éstas posibilitan. 

Las experiencias de mediación que incorporan prácticas artísticas a través del poten-

cial expresivo y lúdico, abarcan el derecho al placer, a aprender y a trabajar con placer y a 

desarrollar estrategias para construir espacios de festejo en la vida cotidiana.  
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