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Innovando en formulaciones artísticas:  
Nuevas tendencias y perspectivas creativas 

El arte ha sido históricamente una vía de expresión, reflexión y crítica social. Con el paso del 
tiempo, sus manifestaciones han evolucionado, adaptándose a nuevas tecnologías, contextos 
socioculturales y corrientes filosóficas (Murray, 2023). En la actualidad, las innovaciones en la 
práctica artística no sólo se han limitado a la experimentación de nuevos materiales, sino que han 
ampliado su campo hacia la interactividad digital, la Inteligencia artificial (IA), la realidad virtual 
(RV) y la integración de diferentes disciplinas como la arquitectura, la tecnología y la ciencia. Este 
monográfico se propone explorar cómo las nuevas formulaciones artísticas, tanto conceptuales 
como técnicas, están redefiniendo la producción artística en un mundo cada vez más globalizado 
y digitalizado. 

En un contexto en el que las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas se disuelven, la 
creación contemporánea se alimenta de influencias provenientes de áreas tan diversas como la 
ciencia, la filosofía y las tecnologías emergentes. La interactividad digital en museos y las 
instalaciones artísticas en RV, por ejemplo, permiten al público no sólo observar, sino participar 
activamente en la obra, transformando al espectador en parte del proceso creativo (llegando 
incluso a las figuras de lecto-escritor o prosumidor actuales) (Eco, 1979). De esta manera, los 
artistas no sólo buscan generar un impacto sensorial, sino también generar experiencias 
sinestésicas que desafíen las percepciones tradicionales del arte (Paul, 2023). 

Uno de los aspectos más interesantes de estas innovaciones es la incorporación de la IA en la 
creación artística, lo que ha dado lugar a la creación de obras que interactúan con los datos y que, 
en algunos casos, pueden incluso generar sus propias interpretaciones sobre el entorno que las 
rodea. La IA permite a los artistas explorar nuevas formas de narración, nuevas estéticas y 
nuevos medios, proponiendo una simbiosis entre lo humano y lo tecnológico. En este sentido, el 
arte supera la autoría individual para erigirse en una práctica colaborativa entre el ser humano y 
las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para el futuro de la creatividad. 

Uno de los aspectos más interesantes de estas innovaciones es la incorporación de la IA en la 
creación artística, lo que ha dado lugar a la creación de obras que interactúan con los datos y que, 
en algunos casos, pueden incluso generar sus propias interpretaciones del entorno que las rodea. 
La inteligencia artificial permite a los artistas explorar nuevas formas de creación que van más 
allá de las limitaciones humanas tradicionales, como lo demuestra el uso de algoritmos 
generativos para la creación de piezas visuales, sonoras y literarias (Boden, 2019). En este sentido, 
la inteligencia artificial se presenta no solo como una herramienta, sino como una extensión del 
propio proceso creativo. 

A lo largo de los últimos años, las instalaciones de arte inmersiva y las experiencias mediante 
realidad virtual se han convertido en algunas de las propuestas más innovadoras en el ámbito 
artístico. Estas instalaciones permiten a los espectadores no solo interactuar con la obra, sino 
también influir en su desarrollo y transformación en tiempo real, creando una experiencia única 
y personalizada. Esto no solo rompe con las estructuras tradicionales de la galería, sino que 
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también introduce una dimensión temporal y espacial en la obra de arte, como ocurre en el caso 
de las instalaciones de RV, donde el espacio se convierte en un elemento fluido y mutable. 

Asimismo, las prácticas artísticas contemporáneas se enfrentan a los retos de la sostenibilidad y 
la ética en la era digital. El arte público, las instalaciones urbanas y los proyectos de arte 
participativo se están convirtiendo en herramientas poderosas para generar conciencia social y 
medioambiental, al tiempo que fomentan la participación ciudadana y la integración de 
diferentes comunidades. Estos proyectos, que a menudo se desarrollan en espacios urbanos o en 
entornos digitales, buscan cuestionar las estructuras de poder y ofrecer nuevas perspectivas 
sobre la identidad, la cultura y la historia colectiva. 

El monográfico "Innovando en formulaciones artísticas" invita a investigadores, artistas, diseñadores 
y creadores de todas las disciplinas a reflexionar sobre las múltiples formas de innovación en el 
arte contemporáneo. A través de investigaciones, ensayos y estudios de caso, este número busca 
explorar las siguientes preguntas: ¿Cómo la tecnología está reconfigurando los procesos creativos 
en el arte? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la creación y experiencia artística? ¿Cuáles 
son los desafíos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para los artistas y las 
instituciones culturales? ¿Cómo se está utilizando el arte como herramienta de cambio social y 
reflexión ética en la era digital? 

El concepto de "arte digital" ha dado paso a nuevas formas de expresión, que van desde los 
videojuegos hasta las representaciones interactivas en museos. Las tecnologías emergentes como 
la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada están siendo utilizadas por artistas 
para crear obras que invitan al espectador a formar parte activa de la experiencia. En este sentido, 
la digitalización del arte se ha convertido en un motor de innovación que no solo ofrece nuevas 
posibilidades estéticas, sino también nuevos modos de interacción y participación (García-
Carretero et al., 2023). Las instituciones culturales, como los museos y galerías, están comenzando 
a incorporar estas nuevas tecnologías para hacer sus exposiciones más accesibles y atractivas, 
facilitando una mayor conexión con los públicos contemporáneos. 

Este monográfico pretende reunir investigaciones que aborden los diferentes aspectos de la 
innovación en el arte contemporáneo, explorando desde las nuevas tecnologías y su impacto en 
las prácticas artísticas, hasta las transformaciones en la percepción estética y la experiencia 
sensorial del espectador. ¿De qué manera están las nuevas tecnologías redefiniendo las fronteras 
entre lo que consideramos arte? ¿Qué nuevos lenguajes y formas de expresión están surgiendo a 
raíz de la interactividad digital y la inteligencia artificial? Estas y otras cuestiones son las que 
buscamos explorar en este monográfico, invitando a reflexionar sobre el futuro del arte en una 
era cada vez más marcada por lo digital y lo tecnológico. 

El objetivo de este monográfico es proporcionar un espacio para la reflexión teórica y la práctica 
sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la producción artística y en las experiencias del 
público (Baraybar Fernández et al., 2023). Se pretende también abrir un diálogo entre académicos, 
artistas y profesionales del sector cultural sobre las transformaciones que están teniendo lugar en 
la creación y difusión del arte contemporáneo. En este sentido, se fomentará una discusión sobre 
cómo las formulaciones artísticas innovadoras están abriendo nuevos caminos para la reflexión 
crítica y la acción social en un mundo digitalizado. 
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Este monográfico está dirigido a investigadores, artistas, curadores, educadores y profesionales 
del sector cultural interesados en la relación entre arte, tecnología y sociedad. Se aceptarán 
artículos de investigación, ensayos, estudios de caso y otros tipos de contribuciones que exploren 
estos temas desde diferentes perspectivas, siempre desde un enfoque interdisciplinario. 

Palabras clave: Innovación artística, Interactividad digital, Inteligencia artificial, Realidad virtual 
(RV), Creación contemporánea 
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