
La innovación es el princi-
pal enlace de la creativi-
dad y la tecnología —o,

en conjunto, tecnocreativi-
dad—, que se hace cada vez
más presente para buscar no-
vedosas formas de plasmar
ideas y conceptos. “Lo digital
aparece como un nuevo recur-
so que abre las posibilidades
para que las expresiones artís-
ticas se amplifiquen”, explica
el director ejecutivo subrogan-
te del Centro para la Revolu-
ción Tecnológica en Industrias
Creativas (CRTIC), Esteban
Ruiz-Tagle, sobre la relación
de ambos campos.

La capacidad nacional de
juntar las dos áreas, que de
acuerdo con Ruiz-Tagle “es ca-
da vez más pujante y empieza
a recorrer nuevos caminos”, es
abordada en la exposición
“Chile país tecnocreativo”.
Abierta en la Galería ArtLAC
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en Washing-
ton, la muestra se concretó pa-
ra rendir honor a nuestro terri-
torio, que es el anfitrión de la
Reunión Anual de las Juntas
de Gobernadores del BID 2025
y tiene lugar en el Centro Cul-
tural Estación Mapocho esta
semana.

Mediante la colaboración
con CRTIC, el espacio artísti-
co del BID fue adaptado y am-
pliado para sumergirse, hasta
el 31 de julio, en los paisajes y
narrativas chilenas del arte di-
gital que desarrollan siete
creadores multidisciplinarios
nacionales: Rosa Angelini,
Miguel Bolt, Sergio Mora-
Díaz, Alejandro Moreno, Pao-
la Olea, Carla Redlich y el es-
tudio creativo Alma Digital,
compuesto por Vicente Man-
zano y Beltrán Lihn. “Estamos
súper contentos, porque abre
la puerta a que se conozca el
trabajo chileno en tecnocreati-
vidad, pero también más de
nuestro país, más allá de lo
que normalmente se sabe y se
exporta”, afirma Ruiz-Tagle,
cocurador de la muestra.

Desde el uso de herramien-
tas como la inteligencia artifi-
cial, la realidad virtual y la rea-
lidad aumentada, entre otras,
esta serie de obras recrean es-
pacios y procesos propios de la
naturaleza nacional. Por ejem-
plo, la instalación audiovisual

con sonido de Rosa Angelini,
“Inmersión en la Mapu”, ex-
pone la crisis ambiental en
aguas y glaciares. En ese mis-
mo formato de videoinstala-
ción, Paola Olea presenta la
pieza “Danza botánica”, que
plasma el movimiento casi im-
perceptible de flores y plantas,
y a través de datos traducidos,
Sergio Mora-Díaz visualiza la
extracción y exportación de re-
cursos en “Rastros minerales”.
Mientras que, desde la reali-
dad virtual, Miguel Bolt expo-
ne en “Tiempo Pehuen” la fi-
gura de la Araucaria.

“El espectador se va a empa-
par de nuestro país, desde lo
geográfico hasta el paisaje
simbólico, con relatos y narra-
tivas que conforman nuestro
ser, sentir y múltiples identi-
dades”, señala la artista Carla
Redlich, quien al igual que
Alejandro Moreno en el vi-
deoarte “Salón de actos”, se
enfoca en la memoria de es-
pacios en desuso. Redlich ex-
plora los recuerdos sociales
de Chacabuco con su instala-
ción de proyección “No se
van los que se aman”, obra
reconocida con el premio de
artes mediales Prix Ars Elec-
tronica en 2024. “Me siento
honradísima. Ha sido un de-
safío transformar esta pieza
de gran formato a una más
pequeña para la galería”,
puntualiza.

LA OBRA EN ACCIÓN

La unión del mundo físico
y virtual y cómo lo artístico
interactúa con lo tecnológico
es también un punto dentro
de la muestra. Mediante sen-
sores, la instalación “Neuro-
cosm”, de Alma Digital, tra-
duce la actividad cerebral a
arte generativo. “Los nuevos
medios no constituyen para
nosotros solamente un so-
porte para la instalación, sino
que lo consideramos como
un cuerpo que conforma la
obra. La tecnología nos da la
posibilidad de poner en ac-
ción la obra, que el especta-
dor se involucre en ella”, sos-
tiene Redlich.

Más allá de las narraciones
nacionales , que incluyen
problemáticas sociales y cul-
turales propias del país, la ar-
tista destaca la innovación
colectiva de las obras. “Nues-
tra realidad es distinta en to-
dos los sentidos. Entonces,
¿cómo nos enfrentamos a
avances que no están a nues-
tro alcance? Lo veo como una
oportunidad de creatividad,
narramos desde lo que tene-
mos, sin desear lo que ocurre
en otros lugares”, dice Carla
Redlich.

Retratos del paisaje
desde el arte digital
Siete artistas
chilenos recrean
nuestro entorno
geográfico y cultural
en una innovadora
exposición.

EN LA SEDE ESTADOUNIDENSE DEL BID:

SORAYA COÑUECAR ANTILEF

La instalación “Neurocosm”, del estudio creativo Alma Digital, es
una de las obras que exploran la cualidad inmersiva del arte.
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n estudio realizado en nuestro
país por investigadores de tres
universidades reveló que

mantener buenos hábitos de lectura
contribuye a conservar habilidades
cognitivas complejas, como la
comprensión lectora, en personas
mayores. 

La investigación analizó los efectos de la
edad, el sexo, el funcionamiento cognitivo, el nivel
educativo y los hábitos de lectura en la
comprensión lectora de adultos mayores,
distinguiendo entre la tercera edad (60-79 años) y
la cuarta edad (80 años o más). Los resultados,
publicados en el prestigioso Journal of
Intelligence, evidenciaron un deterioro
significativo en la capacidad de comprensión
lectora con el avance de la edad, subrayando el
impacto del envejecimiento en el procesamiento
del lenguaje escrito; sin embargo, se destacó que
aquellos individuos con sólidos hábitos de lectura
mostraron un mejor desempeño, independiente
del género o el grupo etario.

Los investigadores explicaron que estos
hallazgos concuerdan con la teoría de la reserva
cognitiva de Stern, según la cual la participación
en actividades intelectualmente estimulantes,
como la lectura, ayuda a mitigar los efectos del
envejecimiento en las capacidades cognitivas. En
este sentido, los hábitos de lectura sostenidos
pueden fortalecer la resiliencia cognitiva,
permitiendo que las personas mayores
mantengan niveles más altos de procesamiento y
comprensión del lenguaje.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio
fue que la inteligencia fluida, relacionada con la

capacidad de procesamiento de información, no
tuvo un impacto significativo en la comprensión
lectora. Esto sugiere que la inteligencia
cristalizada, es decir, el conocimiento acumulado a
lo largo del tiempo, actúa como un mecanismo
compensatorio para el deterioro de habilidades
como la velocidad de procesamiento y la memoria
de trabajo, clave para la comprensión del lenguaje.

Asimismo, el estudio señaló que el nivel
educativo de los participantes no influye en la
comprensión lectora. Los investigadores
explicaron que esto podría deberse a las
condiciones del sistema educativo chileno en
décadas pasadas, cuando una gran parte de la
población no lograba completar la educación
primaria. En este contexto, los resultados resaltan
aún más el papel protector de los hábitos de
lectura, incluso en personas con menor
escolaridad formal.

Estos descubrimientos aportan información
valiosa para el diseño de programas educativos
dirigidos a adultos mayores, con el fin de
fortalecer sus habilidades cognitivas y lingüísticas.

Los investigadores destacaron que el
aprendizaje no está limitado por la edad, ya que el
mismo grupo de estudio demostró una notable
capacidad para incorporar nuevas palabras a su
vocabulario.

SEGÚN ESTUDIO REALIZADO EN CHILE:

Hábitos de lectura ayudan a
preservar habilidades cognitivas
en adultos mayores
La investigación, financiada
por el programa Fondecyt
(proyecto 1211754), estuvo
liderada por el Dr. Bernardo
Riffo de la Universidad de
Concepción y contó con la
participación de científicos
de la Universidad de Chile y
la Universidad del Biobío.

Fomentar la
lectura podría ser

una estrategia
clave para
mejorar la

calidad de vida
en la vejez.

VICTORIA RAMÍREZ
MANSILLA

Para la pe-
r i o d i s t a y
poeta chile-
na Victoria
R a m í r e z
M a n s i l l a
( S a n t i a g o ,
1991), quien
hoy cursa un
magíster en
Creación Literaria en la Univer-
sidad Pompeu Fabra, en Barce-
lona, lo más importante de un
libro de poesía es la voz con la
que se escribe. “Después de eso,
pienso en los temas que voy a
tratar”, afirma. 

Victoria Ramírez escribe des-
de niña, pero fue en sus años
universitarios cuando empezó
a tomar talleres literarios. Ga-
nadora del Premio Roberto Bo-
laño en 2016 y del Premio Mu-
nicipal Juegos Literarios Ga-
briela Mistral 2017, participó
también de residencias litera-
rias con la beca MacDowell y el
Goethe Institut. La autora de
“Magnolios” (Ediciones Ove-
rol, 2019) y “Teoría del Polen”
(Provincianos Editores, 2022)
escribe poemas que transitan
entre la familia, sus conflictos,
la naturaleza y la relación hu-
mano-animal.

“Creo que en el mundo con-
flictivo en el que vivimos, la
poesía es el espacio que nos
puede dar un poco de alivio pa-
ra pensar el mundo”, comenta.
Y menciona como referentes a
Elvira Hernández, Rosabetty
Muñoz y Anne Carson.

Su última publicación fue el
fanzine “Un ciervo muere en

Tai landia” (Bio Ediciones ,
2024). Ahora prepara un libro
de no ficción y una novela am-
bientada en Tierra del Fuego.

MANUEL BOHER VAREKA

“ Y o n o
partí escri-
biendo des-
de niño, más
bien comen-
cé de adoles-
c e n t e , y
c u e n t o s .
Luego esas
historias se
fueron especificando en su len-
guaje”, comenta el poeta Ma-
nuel Boher (Santiago, 1999). Bo-
her es licenciado en Literatura
de la Universidad Diego Porta-
les y autor de los poemarios
“Publiguías” (2021) y “Colima”
(2024), ambos editados por
Overol.

Su poesía transita entre lo tra-
dicional y los nuevos lenguajes
contemporáneos, donde a tra-
vés de la lírica rescata el estilo
de autores como Horacio, Catu-
lo y Chrétien de Troyes.

“Me parece que no están tan
presentes, y debieran estarlo.
Son escritores muy buenos: dan
risa, emocionan. Igual o más
que muchas literaturas del pre-
sente”, sostiene el poeta. Co-
menta, además, que Pablo Ne-
ruda es una de sus mayores in-
fluencias nacionales, y que ad-
m i r a e l t r a b a j o d e M a r i o

Verdugo y Juan Santander, en-
tre otros. 

Ganador del Premio Roberto
Bolaño en 2020, fue también
laureado con el premio Jóvenes
Líderes de la Revista Sábado. 

Manuel Boher cree que es ne-
cesario darle un nuevo aire a la
poesía, y que a esta “se le pierda
seriedad y miedo al escribirla.
Pero sin que pierda el rigor y el
oficio”. Actualmente, escribe
un libro sobre estética inspirado
en la antigua Roma, y tiene pre-
tensiones de internacionalizar
su trabajo poético.

FRANCISCO CARDEMIL
PÉREZ

P a r a e l
poeta , a r -
quitecto y
t r a d u c t o r
F r a n c i s c o
C a r d e m i l
Pérez (San-
tiago, 1995),
l o s t e m a s
n o s o n l o
más importante. Más bien, pri-
mero se preocupa por las pala-
bras y la cadencia de los versos. 

Cardemil comenzó en la lite-
ratura con cuadernos de ejerci-
cios y libros de poetas consagra-
dos. “En esa época leía mucho a
Mistral, Neruda, Huidobro y a
Federico García Lorca. Enton-
ces también lo que escribía eran
b á s i c a m e n t e v e r s i o n e s d e
ellos”, comenta.

Autor de los libros “Pueblos
de tacto” (Gramaje, 2021), “El
amor oscuro” (Pez Espiral,
2022) y “Como si dejaras caer
una granada” (Bisturí 10, 2024),
sus poemas abordan la arqui-
tectura, los espacios y las rela-
ciones humanas en la moderni-
dad. Esto, desde un cruce con
temas como la ruralidad, el eros
y la educación católica, donde
Cardemil Pérez involucra su
biografía personal para escribir. 

“Me gusta que exista una es-
pecie de interés muy nato. Sien-
to que la mayoría de la gente
que empieza a escribir en Chile
termina haciendo poesía en al-
gún punto, o comienza por la
poesía”, dice Cardemil.

“Tengo aprensiones sobre có-
mo ha afectado la figura autoral
de la red social en la escritura.
Siento que reduce demasiado la
complejidad de los textos, todo
es como muy pensado para ser
digerido”, enfatiza. Sin embar-
go, Cardemil Pérez pretende se-
guir desarrollando su escritura
poética y mantener contacto
con los nuevos autores. 

EMILIANA PEREIRA
ZALAZAR

“Cuando
iba en terce-
ro o cuarto
básico, es-
cribía can-
c i o n e s . E s
raro, porque
no me gusta
m u c h o l a
música, pe-
ro supongo que era porque es el
formato más cercano a la poe-
sía”, comenta sobre sus inicios
Emiliana Pereira Zalazar (San-
tiago, 1990), quien a través de
su escritura se mueve por la
naturaleza, el cuerpo y la vio-
lencia.

Al mismo tiempo, en sus poe-
marios se siente atraída por las
incertezas e imposibilidades,
con el fin de conocer el relato
poético, e “imaginarme ahí, en
la escena, y participar como un
personaje”, dice. “Leer, para
mí, es como recolectar sin saber
con anticipación lo que se está
buscando”, agrega.

Pereira Zalazar ha publicado
los poemarios “Nada es hom-
bre, nada es tierra” (Ediciones
Overol, 2017) y “Cabeza y cora-
zón es una ostra” (2024), publi-
cado por Bisturí 10, editorial en
la que es coeditora. Su poesía
tiene como máxima referente a
la uruguaya Marosa di Giorgio,
quien trabajó con la prosa y es
considerada una de las poetas
latinoamericanas más influyen-
tes. También cita a autoras co-
mo Soledad Fariña, Dolores Re-
yes y Andrea Abreu, a la vez
que admira a algunas de sus pa-
res, como Daniela Escobar o
Emilia Pequeño. 

Sobre el futuro, la autora cree
que la poesía no cambiará mu-
cho. A la vez, le preocupa la po-
ca visibilidad que tienen las
mujeres en este género. “Qui-
siera pensar que los egos y las
ambiciones van a disminuir,
pero ese anhelo se ve lejano”,
concluye.

Nuevas voces y miradas en

la poesía chilena
Cuatro poetas jóvenes de Santiago, dos mujeres y dos hombres,
comparten sus perspectivas autorales, influencias y la
importancia de la poesía en la actualidad. TOMÁS RABAJÍ
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