
CONCLUSIONES

¿QUÉ HACER EN ESTE PRESENTE, CON ESTE JUEGO DE CONCEPTOS

Y CON ESTAS DOS SUGERENCIAS DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUES

DISTINTOS?

Este es un intento por darle una interpretación o una

sistematización a lo que hacemos, pero partimos hablando de

posiciones de resistencia frente a sistemas tradicionales

académicos de circulación y creación de obra. ¿Nos traicionamos?

No. ¿Somos contradictorios? Sí. Es parte de nuestra monstruosidad,

de nuestra hibridez, de concebirnos holobiontes.

Elaborar ciertas estructuras no significa ser rígido. Son actos

de composición que nos permiten otra forma de comprensión del

mundo.

Y también podríamos parecer contradictorios al pretender

estar lejos de un trabajo académico tradicional, pero hacer

referencia a autores específicos, a los cuáles validamos y a veces

incluso los damos por ya conocidos o sabidos por el lector. Pero no

nos acompleja esta contradicción, es una forma también de

hacernos cargo de nuestro lugar en el mundo y desde dónde

abordamos la teorización, no teniendo necesariamente las

herramientas para entrar a dialogar con la academia ni el interés en

transformarnos en productores de papers para revistas indexadas.

No tenemos las competencias para hacerlo, pero tampoco la

voluntad, ni el interés. Y respetamos profundamente a quiénes sí. El

interés nuestro es tan honesto como el planteado: observar el

trabajo hecho y develar operaciones que nos permitan

comprenderlo e incluso replicar sus mecanismos de manera más o

menos ordenada. Y para este propósito nos hemos preguntado

acerca de un fluir de investigaciones hechas bajo ciertas premisas

creativas, y que han sido iluminadas bajo ciertas afinidades teóricas

que nos inclinan hacia un entendimiento artístico práctico de

nuestras experiencias biográficas.

La acción y la biografía siempre están muy presentes. Una

vocación performativa que se ejerce desde la decisión inicial de

empezar este camino: juntarse a hacer acciones en un espacio, y

grabarse, y mirar lo grabado. Claramente e debe ser un ejemplo

entre varios. Una nueva generación de artistas investigadores



capaces de establecer orgánicas de desarrollo coherentes a sus

propias experiencias y que dejan de ejercer labores del modo en

que los años de colonizaciones diversas nos han ido inculcando que

se hacen. Una forma de ser artista/investigador en el mundo que

permite constituir ecosistemas que autoproducen su alimento con

una mezcla de insumos y se necesitan colaborativamente para

sostener la existencia de su medio, la generación de procesos

artísticos creativos y también para el desarrollo de los mismos.

Formas de colaboración tanto en los procesos como en las formas

de insertarse en el medio, cómo un gran cambio de paradigma

universal. Si, como Foucault (1992) sostiene, el poder de los

sistemas radica en la red de micropoderes ejercidos en las

relaciones que se establecen a lo largo del cuerpo social, parece

lógico entonces pensar que eliminando el conflicto de poder desde

las micro -relaciones y las micro -experiencias diarias, existe una vía

real hacia un nuevo contrato social. Si entrenamos nuestros sí

mismos y nuestras corporalidades de personas diversas que se

interrelacionan y somos capaces de resolver problemas juntas se

puede aspirar a acciones radicales.

Pero esto no es sólo político, si no que este es un modo de abordaje

de lo artístico.Comprender que la experiencia de un laboratorio de

creación, significa a la larga un capital creativo, orientado al

desarrollo reflexivo de la disciplina artística, sumado a la confianza

en el trabajo de los colaboradores y la convicción de no regirse por

la exigencia productiva del medio, ha permitido en Chile, la

existencia de espacios, agrupaciones y plataformas que laboran

desde lugares de investigación práctica para la creación artística.

Probablemente todos resistimos gracias a este ecosistema al que

pertenecemos distintas voces de seres diversos que operan de

forma y en medios similares.

Articulamos procesos de vida donde lo cotidiano bordea lo

artístico, así también observamos las condiciones de producción y

las fases de la cadena productiva como intervenciones artísticas

dentro de sus propios sistemas más tradicional y así amplificado a

lo micro y lo macro y repetidamente como un caleidoscopio.

En su tesis El arte relacional y las arquitecturas sociales ,

Manuela Quarti, repensando a Rancière se refiere a lo que

denomina arte relacional:



un arte que consiste en construir espacios y relaciones para

reconfigurar materialmente y simbólicamente el territorio común.

Pues se afirma una idea del arte como forma de ocupar un lugar

en el cual se redistribuyen las relaciones entre los cuerpos, las

imágenes, los espacios y los tiempos. Rancière sostiene que las

prácticas estéticas relacionales proponen materialmente y

simbólicamente un determinado espacio/tiempo, una

incertidumbre relacionada con las formas ordinarias de la

experiencia sensible, una situación indecisa que requiere un

movimiento de la percepción, un cambio en la persona del

espectador a actor, una re-configuración de los lugares reales y

simbólicos. (Quarti, 2009)

Las relaciones entre Camila y Hugo como

artistas/investigadores y todos los diferentes participantes de los

procesos de laboratorios, son fundamentales de observarse en este

enfoque que hemos planteado que atraviesa vida y creación.

También lo son en este mismo proceso de investigación

desarrollado, y es por eso que usamos todas las voces de los

participantes, pues, desde la práctica, los estamos invitando a

generar reflexión teórica junto a nosotros, así como invitamos

pensamientos de teóricos, invitamos el pensamiento de nuestros

colaboradores prácticos.

Es sólo en esta gran comunión que podemos entender como

afecta nuestro espacio vital al cuerpo y cómo desde ese cuerpo

salimos a intervenir el espacio comprendiendo ¿DÓNDE ESTÁ EL

CUERPO CON EL QUE HACEMOS ACCIONES? y ¿CÓMO SON LOS

CUERPOS CON LOS QUE HACEMOS ACCIONES?, generando una

serie de estrategias que invitan a otros a tomarlas como medios a

disposición de ser replicados y problematizados y concientizamos

colectivamente qué significa realizar investigación práctica en

territorio sudamericano, autogestionada, colaborativa e

interdisciplinaria, desde tu sí mismo, motivado por el deseo

realizando acciones con tu corporalidad holobionte, cyborg e

hipernarcisa en no-lugares en tiempo presente en este momento de

la historia.
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