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RESUMEN: Al ser una práctica milenaria, el arte cerámico cuenta con un legado histórico que reúne saberes, modos de hacer y concep-

ciones tradicionales. Como toda trayectoria histórica presenta continuidades y rupturas en sus permanentes actualizaciones. El presente 

trabajo analiza el surgimiento de una estética del arte cerámico actual que propone desplazamientos respecto a la relación sujeto-materia y 

una revisión de los modos de concebir la materialidad cerámica. Para ello analizaremos las propuestas artísticas de dos consagrados cera-

mistas contemporáneos: Rafa Pérez y Gregorio Peño. Atenderemos la articulación entre los procesos constructivos, los resultados formales 

y algunos pronunciamientos de los artistas que nos permitan reconocer sus posicionamientos. De este análisis se desprende que los com-

portamientos de la materia, sus reacciones y contingencia, cobran un rol protagónico en estas propuestas artísticas. Reconocemos allí la 

resonancia de estas nuevas tendencias que nos permiten delinear un giro materialista en el arte cerámico.

PALABRAS CLAVE: Arte cerámico; Materialidad; Potencia de actuar; Morfogénesis.

Emerging Perspectives in Ceramic Art. Analysis of Work by Rafa Pérez and Gregorio Peño

ABSTRACT: Being an ancient practice, ceramic art has a historical legacy that brings together traditional knowledge. As with any historical 

trajectory, it presents continuities and ruptures in its permanent updates. This article analyzes the emergence of a current ceramic art aes-

thetic that proposes displacements concerning the subject-matter relationship and a review of the modes of conceiving ceramic materiality. 

We will analyze the artistic proposals of two renowned ceramic artists: Rafa Pérez and Gregorio Peño. We will pay attention to the articulation 

between the construction processes, the formal results and statements by the artists that allow us to acknowledge their position. From this 

analysis we can deduce that the behavior of the raw. material, its reactions and contingencies, take on a leading role in these artistic propos-

als. We acknowledge here the resonance of a new materialness that allows us to delineate a material turn in ceramic art.

KEYWORDS: Ceramic Art; Materiality; Power to Act; Morphogenesis.
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Introducción
«[...] La materialidad normativa legada por la tradición era respetada y transmitida como un valor absoluto. En 

cambio, en la época contemporánea se toma conciencia de que es una construcción cultural variable y relativa.» 

Carmen Bernárdez Sanchís (2018: 3)

Transitamos una época que busca desnaturalizar algunas concepciones y categorías histórica, social y culturalmente cons-

truidas que se presentaban como eternas e inmutables, para reubicar el lugar de lo humano en aquello que pensamos. Para 
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el autor, cada disciplina artística se diferencia de las otras por 

una singularidad que es construida y, a su vez, construye a 

las demás artes. Una íntegra relación donde nacen unas con 

y contra otras. Dicha perspectiva considera la colaboración 

equitativa de las diversas prácticas artísticas en la construc-

ción de la noción del arte. En este sentido, detenernos en las 

propuestas de estos ceramistas y señalar las estrategias que 

construyen su singular producción, nos permitirá observar 

de cerca la trama del arte actual (Belinche, 2011).

Un recorrido material

Bernárdez Sanchís en su escrito Historia del arte contemporá-

neo y materialidad (2018) señala la desatención que ha tenido 

la materialidad en la Historia del Arte y advierte la necesidad 

de su desarrollo para aproximarnos a una visión crítica y am-

pliada del arte. El presente trabajo suscribe esta perspectiva 

de investigación como un aporte desde las especificidades 

del arte cerámico (Paltrinieri et al., 2015; Serra et al., 2017).

Los materiales en el arte nunca han sido considerados 

como en la actualidad, es por ello pertinente identificar las 

transformaciones sufridas a lo largo de su historia que revi-

saremos a continuación.

Desde la Antigüedad, en Occidente, puede identificar-

se una correlación entre las distintas ramas artísticas y el uso 

de determinados materiales. La piedra o madera pertene-

cían al campo de la escultura; la carbonilla y el grafito, al del 

dibujo y; el óleo o acrílico, al de la pintura (Eco, 2009). Cada 

material era concebido como un soporte donde el artista 

plasmaba sus ideas. En la valoración de estas obras de arte 

se ponderaban las habilidades técnicas y las destrezas ma-

nuales que el artista tenía para dominar los distintos materia-

les hasta hacerlos dóciles expresiones de sus ideas. Como 

expresa Bernárdez Sanchís: «La materia era así transfigura-

da, reconvertida, ocultada. Las recetas técnicas mostraban 

óptimas maneras de adiestrar a los artistas para convertir 

sus materias en soportes disciplinados al servicio de imáge-

nes y formas sublimes» (2018: 22). Este modelo configuró 

una materialidad normativa que, supeditada a las categorías 

de belleza, nobleza, durabilidad y virtuosismo, pretendía su-

blimarla y convertirla en otra cosa.

Con el advenimiento de la modernidad, una serie de 

transformaciones y cuestionamientos irrumpieron este mo-

dar lugar, también, a lo no humano y acercarnos a perci-

bir sus injerencias1. En sintonía con la atmósfera de época, 

diversas producciones artísticas dan cuenta de cierta reor-

ganización y redistribución de los elementos preexistentes 

(Alberro, 2011; Nancy, 2014), nuevas relaciones que ofrecen 

perspectivas alternativas de mundos (Goodman, 1990).

En un sentido similar, en los últimos años, ha crecido la 

revisión del arte cerámico en clave contemporánea (Leyún, 

2017), como expansión de su campo (Olio, 2018), como 

práctica performática (Tarela, 2016), como espacio de con-

vergencia con las ciencias (Serra, 2019), e incluso el uso de 

arcilla cruda (Elderton et al., 2017). Dentro de este panorama 

de movimientos estructurales cobra importancia registrar las 

habilitaciones que se dan en el arte cerámico contemporá-

neo, así como las ideas que lo atraviesan y sustentan.

Los proyectos artísticos de Rafa Pérez y Gregorio 

Peño manifiestan notables desplazamientos respecto al 

modo de concebir y relacionarse con la materia determina-

do por el legado tradicional del arte cerámico. Nos interesa 

reparar en la posición de estos ceramistas dado que ya no 

emplean la plasticidad característica de la arcilla para impri-

mir formas imaginadas, sino que establecen diálogos con la 

materia atendiendo a las lógicas que ella propone. En lugar 

de controlar el proceso constructivo en su totalidad, con-

centran su accionar en la formulación de pastas y selección 

de temperaturas que activan su potencia de actuar (Latour, 

2017) y revelan su capacidad para generar formas de ma-

nera autónoma (De Landa, 2013). La fuerza mineral y su po-

tencial estético revelan una mirada que cuestiona la antigua 

noción que considera a la materia como yacente, velando su 

capacidad para interactuar con su contexto (Lucero, 2018).

En este sentido, nos proponemos analizar sus obras 

desde una perspectiva material. Consideraremos sus pro-

puestas artísticas atendiendo la articulación de los siguientes 

aspectos: las formas que resultan de los comportamientos 

de la materia; los pronunciamientos de los artistas que nos 

permitan reconocer sus posicionamientos y los procesos 

constructivos de las obras. Bajo estos ejes de análisis po-

dremos adentrarnos en aquel espesor mental y material que 

Siracusano (2008) propone como dimensión del hacer, don-

de convergen los procesos creativos, la elección de la mate-

rialidad y sus resultados.

Paralelamente, es preciso considerar la propuesta del 

filósofo Jean-Luc Nancy (2008) respecto a las artes. Según 
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perspectiva en donde juegan un protagonismo destacable 

las lógicas de otros reinos. Ejemplo de ello son algunas de 

las obras que participaron en la muestra Cosas extrañas. 

Bioarte en la Argentina 3: en Colonia4, una bio-instalación so-

nora de Gabriel Sacco, la actividad de un conjunto de bac-

terias genera patrones rítmicos que se proyectan de manera 

amplificada en el espacio. Proyecto Biosferas5, instalación 

de Joaquín Fargas, una serie de esferas de acrílico selladas 

herméticamente disponían en su interior ecosistemas vege-

tales inmersos parcialmente en agua. Con el transcurrir del 

tiempo, la temperatura y luminosidad del ambiente incidie-

ron en el estado del agua y en el desarrollo de plantas y 

bacterias. Morfogénesis s/z 6, de Agustín Bucari presenta un 

repollo colorado embebido en una solución de alumbre po-

tásico que genera cristales minerales. Durante el transcurso 

de la exposición los cristales se desarrollaron, crecieron y se 

propagaron aleatoriamente sobre la superficie del vegetal. 

En los ejemplos mencionados las lógicas de cada reino (mo-

nera, vegetal y mineral respectivamente) cobran un notorio 

protagonismo al participar como co-creadores de las obras.

En particular, al momento de analizar obras en las que 

juega un rol fundamental el reino mineral, es importante ac-

tualizar y refinar nuestro sensorium, es decir, poner el foco 

en las reacciones y comportamientos que desata la materia 

de modo que podamos percibir su capacidad de conmoción 

(Iovino & Oppermann, 2018). En este sentido, asumimos la 

postura de los nuevos materialismos en torno a la redistribu-

ción de la capacidad de accionar, antes relegada solo a lo 

vivo y, principalmente, a lo humano. En palabras de Manuel 

De Landa:

Una filosofía que pretende reemplazar las visiones esencialis-

tas de la génesis de la forma (que implican una concepción 

de la materia como receptáculo inerte de formas exteriores) 

por otra donde la materia esté de antemano preñada de ca-

pacidades morfogenéticas, de tal manera que sea capaz de 

generar una forma por cuenta propia (2013: 34-35).

Atender esta propuesta invita a repensar el modo en 

que consideramos, imaginamos y, sobre todo, cómo nos re-

lacionamos con la materia y, para ello, es preciso arribar a 

un análisis que contemple tanto su capacidad morfogené-

tica (De Landa, 2013) como su potencia de actuar (Latour, 

2017). Este último concepto parte de la idea de que en el 

delo. Los materiales comenzaron a colaborar en el sentido 

de las obras. En este proceso Bernárdez Sanchís reconoce 

dos fases. La primera, hacia fines del s. XIX con el surgimien-

to del impresionismo y la técnica del impasto: pinceladas 

yuxtapuestas y cargadas de materia. La sustancia dejó de 

ser simulada y pasó a ser mostrada como un elemento ex-

presivo en la construcción de significado. La segunda fase 

surgió cuando las vanguardias artísticas de principio del s. 

XX comenzaron a integrar en las narrativas artísticas objetos 

y materiales de la vida cotidiana y de la emergente tecnolo-

gía industrial. La incorporación de nuevos materiales implicó 

una elección consciente supeditada a sus cualidades espe-

cíficas, al mismo tiempo que la mecanización de la produc-

ción industrial habilitó una repetición seriada de las imágenes 

cuya circulación queda desvinculada de la materialidad ori-

ginal (Benjamin, 1989). En el mismo período, el surgimien-

to de las técnicas de collages y ensamblajes aportaron a la 

discusión sobre la idea del artista genio ligada a la destreza 

manual. En muchos casos las operaciones artísticas fueron 

desplazadas hacia la selección, fragmentación y combina-

ción de elementos preexistentes.

Posteriormente, en el período de posguerra se desató 

un proceso de experimentación artística guiado por el carác-

ter gestual y matérico de la obra. De la mano del informalismo 

y el expresionismo abstracto continuó el cuestionamiento de 

la normatividad de la materia y los procedimientos de crea-

ción artística en los que se ve involucrada. Durante el trans-

curso de las décadas del sesenta y setenta, emergieron 

diversas corrientes artísticas que evidenciaron un desborda-

miento en las fronteras disciplinares (Danto, 2009; López, 

2007; Smith 2012). Con ellas devino una inédita y acelera-

da incorporación y tratamiento de materiales2. Sus distintas 

connotaciones reafirmaron su no neutralidad y destacaron 

su capacidad para vehiculizar significados.

En las últimas décadas, la emergencia de los nuevos 

materialismos filosóficos propone la restitución humana dentro 

del continuo de la naturaleza, y cuestiona así, su establecida 

preponderancia por encima de las demás formas de existen-

cia. De este modo, proyectan reparar las relaciones entre los 

seres humanos y las especies no humanas (vivas y no vivas) 

desde una perspectiva empática y benévola centrada en lazos 

emocionales y materiales (Billi, 2018; Latour, 2017).

En la actualidad, diversas manifestaciones artísticas 

concuerdan con las coordenadas de pensamiento de esta 
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mundo material las consecuencias ya están en la causa, por 

ende, las formas que pueda llegar a tomar el mundo material 

responden a su contingencia. Así Latour resalta que la fuerza 

de la naturaleza es lo contrario a un actor inerte: la materia 

retroactuaría sobre aquello que se le hace con una potencia 

capaz de imponerse ante las fuerzas humanas, «es evidente 

que no hay que simplificar de antemano el reparto de posi-

bilidades de actuar entre actores llamados humanos y no 

humanos» (Latour, 2017: 81).

Las obras cerámicas que vibran en esta frecuencia re-

quieren nuevos ejes de análisis que atiendan a sus lógicas 

y comportamientos, es decir, que consideren aquellos térmi-

nos específicamente matéricos como fluidez, transformación, 

interacción, interferencia, tensión, viscosidad, entropía, entre 

otros (Bernárdez, 2018). La destreza técnica del modelado del 

artista se ve eclipsada por la vitalidad de las formas y movi-

mientos generados por la materia, haciendo estallar la idea de 

sustancia inactiva. La materialidad de la obra deviene campo 

de encuentro en el que se realizan mutuamente las agencias 

humanas y no humanas, ya no bajo el dualismo opresivo que 

distingue entre las mentes activas y la naturaleza inerte, sino 

desde una mirada posthumana (Iovino & Oppermann, 2018).

Apuntes ceramistas 
Hacia nuevas sensibilidades matéricas

Son muchos los ceramistas que mantienen vigente milena-

rias operaciones al momento de construir sus piezas. Entre 

ellas se destacan el modelado y el horneado, como estrate-

gias para diseñar y conservar –respectivamente– las formas 

ideadas por el ceramista. Ambos procedimientos se han eri-

gido como pilares del arte cerámico. Sin embargo, en los 

últimos años han aflorado operaciones alternativas que po-

nen en cuestión la jerarquía tanto del modelado como único 

medio para conformar las piezas, como del horneado como 

el procedimiento mediante el cual se petrifican esas formas 

construidas. En lugar de continuar por estas sendas, los ce-

ramistas que a continuación analizaremos, se detienen en la 

generación de condiciones para que la materia actúe: explo-

ran formulaciones de pastas que luego exponen a tempera-

turas extremas que logren conmoverla.

El reconocido artista español Rafa Pérez7 presenta 

una prolífica obra cerámica en la que se observan los des-

plazamientos que intentamos delinear. En el criterio con el 

que valora sus obras podemos leer su desapego respecto a 

aquella idea sobre el artista como creador único: «Considero 

que mis trabajos son buenos cuando abro el horno y, al no 

reconocer las piezas como mías, me sorprenden. Con este 

proceso acumulo en mi estudio cientos de pruebas y obje-

tos que llenan pisos y escaleras»8. Sus palabras nos ofrecen 

también una imagen del taller, del laboratorio de ideas (Sira-

cusano, 2008). Un espacio colmado de objetos cerámicos 

que resultan de sus exploraciones. El proceso creativo se 

vuelca hacia una experimentación matérica intensa y metó-

dica, una curiosidad por las reacciones que se desatan du-

rante los procesos térmicos. La manipulación minuciosa de 

minerales y su combinación en formulaciones precisas dejan 

entrever una diagramación que provoca ciertas consecuen-

cias tras la cocción.

Al observar su producción, resulta llamativa la recu-

rrencia de obras sin título. En este gesto podemos recono-

cer la pertenencia de cada pieza al proyecto exploratorio 

más amplio que le da origen, sin necesidad alguna de dis-

tinción respecto a aquellas pruebas que habitan su taller. De 

esta manera, se refuerza el carácter ensayístico y abierto re-

sultado de un diálogo permanente y sostenido con la mate-

rialidad cerámica, diálogo del que cada pieza constituye, en 

última instancia, un registro de su contingencia.

La singularidad de cada pieza surge como resultado 

de sutiles movimientos en las diagramaciones previas que 

realiza el ceramista, la composición de cada pasta repercu-

te luego en las formas, colores, calidades de superficies y 

texturas, es decir, en el carácter cerámico que se desarrolla 

en cada oportunidad. Una intención humana que permane-

ce latente en el objeto cerámico. A las numerosas reaccio-

nes provocadas por el horno podemos sumarle la que se 

imprime en el campo afectivo del ceramista. Observemos 

en sus propias palabras cómo la morfogénesis resuena en 

su emocionalidad: «Estoy enamorado de la arcilla, por eso 

trabajo con ella, porque es un material que tiene muchas 

posibilidades, como también el fuego que lo cambia todo» 

(R. Pérez, conversación personal, 11 de mayo de 2019). La 

atracción que siente por las reacciones y formas contingen-

tes de la materia lo han llevado a sostener en el tiempo una 

seria exploración, la cual, le ha permitido desarrollar distin-

tas pastas con formulaciones específicas que derivaron en 

una secuencia de combinaciones entre ellas muy caracte-
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Así, su propuesta artística impulsada por la pasión y 

entusiasmo que le despierta la interacción con la cerámi-

ca, se sostiene en la continua búsqueda y exploración de 

formas, texturas y comportamientos que pueda expresar la 

materia, incluyendo materiales no cerámicos que aportan 

sus propias características.

El segundo caso de estudio es la producción del es-

pañol Gregorio Peño9. Proveniente de una familia alfarera, se 

presenta como la quinta generación de ceramistas, heredero 

de una serie de saberes, conocimientos, modos de hacer y 

demás tradiciones que formaron parte de su crianza:

Los procesos que conforman la cerámica desde que se reco-

ge la tierra, se prepara la arcilla, se crea el objeto y se somete 

al fuego, marcan una línea temporal que me es familiar. La 

transformación del material es para mí un diccionario concep-

tual que delimita un itinerario artístico al margen de lo fijado 

por escuelas y grupos10.

Observemos que su posición ante esta herencia cera-

mista no se da en términos estáticos dirigidos a la conserva-

ción de un legado o, como menciona en la cita, adhesión a 

una escuela o tendencia determinada, sino que muestra una 

rística y un procedimiento de trabajo con el que se identifica 

su producción. Elabora pastas personales con distintas for-

mulaciones, a una la denomina falsa porcelana y, a la otra, 

expansiva de acuerdo a las propiedades de cada una. Con 

ambas pastas realiza láminas que luego apila de manera al-

ternada. Repite este proceso de conformación hasta obte-

ner un bloque cuyo interior está conformado por un cuerpo 

de estratos delgados de pastas intercaladas. Las piezas que 

construye con estas planchas dan cuenta de un devenir ma-

térico activado durante los procesos térmicos [1] y [2]. La 

expansión de una y contención de otra –dos fuerzas en sen-

tidos contrarios con intensidades desiguales–, provocan una 

serie de reacciones y movimientos en los que se configura 

un paisaje mineral de fuerza propia, que contiene y petrifica 

las tensiones ocurridas en su interior.

En la figura [3] y [4] vemos la incorporación de un hilo 

metálico que rodea la pieza e interviene en su expansión. 

Podemos hablar de un modelado térmico para referir a estos 

procesos de ebullición, liberación de gases, multiplicación 

del tamaño, reacomodamiento de las partículas, empuje, 

compresión, deformación, desgarro, agrietamiento y demás 

reacciones surgidas por la potencia de actuar de la cerámica 

durante su exposición a temperaturas extremas.

1. Rafa Pérez. Sin título. 2018. Barro rojo, pasta personal, tierra sigillata 
horneada a 1150°C. Técnica: superposición de láminas. Medidas 

aproximadas: 40 x 35 x 38 cm

2. Rafa Pérez. Sin título. 2015. Porcelana baja, pasta personal, 
horneadas a 1180°C. Técnica: superposición de láminas. Medidas 

aproximadas: 37 x 27 x 20 cm
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preocupación por actualizar el hacer cerámico poniendo el 

foco en las transformaciones y gestos que expresa el mate-

rial, con los que se propone elaborar un lenguaje específico 

(«diccionario conceptual»).

En este sentido, vemos cómo los fenómenos tales 

como la plasticidad de la pasta, su expansión y la fuerza de 

gravedad, juegan un rol importante en sus proyectos artísti-

cos. Rasgos que el artista refuerza al denominar sus series 

con referencia a comportamientos, transformaciones o cua-

lidades matéricas: Surcos (2011); Floraciones (2011-2013), 

Formas Abatidas (2014) Compresiones (2017), Colapso 

(2020). Se puede reconocer en este aspecto una fuerte pul-

sión por desdibujar la figura de artista-creador-único y ha-

cer de la hibridez creativa un nodo central de su proyecto 

artístico:

Hay un gesto común en toda mi investigación objetual, un 

gesto que no es simplemente una mediación entre lo huma-

no y las cosas, sino un ensamblaje, un cruce de trayectorias 

que permite que la arcilla forme parte activa de la creación, 

sin líneas divisorias entre práctica y teoría o artesano y artis-

ta. La materia concebida como elemento de profundización 

y desarrollo11.

La combinación de dos elementos que históricamente 

fueron organizados como dualidades enfrentadas (teoría y 

práctica o artesano y artista) encuentra de alguna manera un 

correlato visual en sus piezas, y es desde la materialidad que 

construye estrategias para su desarrollo. Por ejemplo, en la 

serie Floraciones [5] y [6] se observa una articulación entre 

3. Rafa Pérez. Sin título. 2003. Pastas personales y alambre, horneada a 1150°C. Técnica: superposición de láminas.  
Medidas aproximadas: 60 x 14 x 14 cm

4. Rafa Pérez. Sin título. 2012. Porcelanas coloreadas, pasta personal 
y alambre; horneada a 1180°C. Técnica: superposición de láminas. 

Medidas aproximadas: 40 x 20 x 20 cm
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lo geométrico y lo amorfo, los vértices definidos, bordes filo-

sos y planos rectos se ven empujados y redireccionados por 

un material cerámico que crece y se expande, que imprime 

una fuerza caótica a una serie de formas ordenadas. En esta 

obra que encuentra la metáfora de floración para nombrar el 

ensamblaje de lo rígido con lo blando, aparece otra figura re-

tórica que profundiza la intención del proyecto: la repetición. 

De manera ordenada cada uno de estos cubos-no cúbicos 

se yuxtaponen organizando el cuerpo de la pieza escultó-

rica. La repetición viene a evidenciar que cada encuentro 

combinatorio es singular y azaroso (algunos más abiertos, 

otros estirados, desplomados hacia los costados, expandi-

dos o retenidos) y, al mismo tiempo, refuerza cierta regulari-

dad que finalmente construyen estos cuerpos en conjunto, 

porque es la potencia de actuar de estas dos pastas em-

pleadas la que determina la contingencia de estas piezas.

En la serie Formas abatidas [7] y [8] procede con una 

metodología similar en cuanto a la combinación de pastas 

diferentes, esta vez enfatizando la incidencia de la fuerza de 

gravedad. Para ello construye piezas verticales con una pas-

ta que a altas temperaturas se ablanda y otra que mantiene 

su forma prácticamente inalterada. La morfogénesis de este 

cuerpo colapsado manifiesta la impronta del peso de una 

sobre la otra, desarrollando pliegues, arrugas, grietas, incli-

naciones y demás características específicas. Observamos 

también que la superficie de una y otra pasta no solo con-

trastan por su estructura blanda o rígida, por su color, sino 

también se enfatiza la diferencia por una textura porosa-ma-

te y otra tersa-brillante, de una pasta coloreada y una esmal-

tada, respectivamente (G. Peño, conversación personal, 29 

de julio de 2019).

5. Gregorio Peño. Floración I. 2011. Sobrecocción de pastas cerámicas, 
horneadas a 1100°C. Técnica mixta. Medidas aproximadas:  

32 x 32 x 12 cm

6. Gregorio Peño. Floración XV. 2013. Sobrecocción de pastas 
cerámicas horneadas a 1100°C. Técnica mixta. Medidas aproximadas: 

67 x 66 x 11 cm
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Estas esculturas mantienen un equilibrio preciso entre 

el peso ejercido, la viscosidad de la pasta que se ablanda, 

los espesores de cada parte, las temperaturas de cocción y 

los tiempos de exposición a esas temperaturas, por mencio-

nar algunas variables en juego. La elaboración de estos con-

textos diseñados en función de las materialidades da cuenta 

del cúmulo de investigaciones empíricas basadas en las re-

acciones y comportamientos de la materia que antecede a 

cada escultura. En ellas se conforma el diccionario concep-

tual que sustenta su poética visual.

Una mirada renovada de la cerámica 
Servir de voz a la materia

Al fin y al cabo, es de lo que se trata: 

un diálogo entre la materia y el artista 

Peño, 2016

El recorrido que hemos trazado hasta aquí nos acerca a una 

forma de cerámica contemporánea que presenta una parti-

cular concepción de la materialidad y de su rol en el arte. La 

articulación entre el análisis formal de las piezas, sus proce-

sos constructivos y algunas reflexiones de los ceramistas, 

nos permite extraer de su entramado algunas claves res-

pecto a cómo se posiciona el artista con la materialidad. De 

este análisis se desprende que en la obra de Rafa Pérez y 

Gregorio Peño los nuevos materialismos se proyectan en la 

relación empática que entablan con la materialidad (Rainieri, 

2015), a través de la cual se diluye la idea del artista cómo 

único creador. La creación de la obra se expande a una ins-

tancia que ya no es exclusiva de lo humano. Estas piezas 

arrojan la pregunta sobre quién o qué actúa, quién o qué ac-

ciona, quién o qué determina las formas escultóricas.

Presenciamos una producción artística que comparte, 

dialoga, se mezcla, indaga, observa, se conmueve por otras 

lógicas de existencia, en este caso, por las lógicas minera-

les. Esta confluencia cuestiona la escisión entre lo humano 

y lo no humano para poner en evidencia sus hibridaciones y 

definición mutua, una configuración co-operativa propia de 

una mirada posthumanista (Iovino & Opperman, 2018). El 

arte cerámico se muestra ahora permeable a determinadas 

corrientes actuales y expresa su afinidad con algunas coor-

denadas que proponen los nuevos materialismos.

7. Gregorio Peño. Formas abatidas XXIV. 2014. Sobrecocción de pastas 
cerámicas horneadas a 1100°C. Técnica mixta. Medidas aproximadas: 

33 x 33 x 34 y 35 x 32 x 36 cm

8. Gregorio Peño. Formas abatidas XXIII. 2014. Sobrecocción de pastas 
cerámicas horneadas a 1100°C. Técnica mixta. Medidas aproximadas: 

32 x 32 x 36 cm
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Con todo ello podemos asumir la presencia de una 

práctica que revisa el oficio cerámico y propone una reactua-

lización que rescata la fuerza del accionar matérico y delinea 

con ella una estética mineral (Lucero, 2018). En el presente 

trabajo, hemos referido tan solo cómo se manifiesta en dos 

ceramistas consagrados por su trayectoria, pero sería inte-

resante ampliar este análisis al extenso campo de produc-

ción de arte cerámico actual para reconocer las múltiples 

expresiones de esta estética mineral y la profundidad de sus 

posibilidades.

Emerge un arte cerámico que desplaza el peso gravi-

tacional antes puesto en el modelado de la pasta hacia vías 

alternativas de producción en la que surge un nuevo tipo 

de modelado: se modela la composición de las pastas y 

se modelan los contextos térmicos de transformación quí-

mica. En otras palabras, hay un mayor detenimiento tanto 

en el diseño de la formulación de pastas (considerando va-

riaciones en su composición) como en la diagramación de 

los procesos de cocción (atendiendo a las reacciones es-

pecíficas de cada material). Todo ello exige un conocimien-

to minucioso de las propiedades de cada componente, la 

decodificación de las lógicas minerales, el ensayo, prueba, 

exploración, observación, registro e indagación de una ma-

teria que ya no puede pensarse inerte. En este sentido, el 

ceramista entabla un diálogo sostenido con los materiales, 

ajusta y perfecciona las preguntas que le formula, genera 

condiciones para que despliegue sus respuestas, se deja 

atravesar por la potencia de actuar de la materia y asume 

la existencia de un universo desconocido de infinitas posi-

bilidades empíricas.

Notas

1 Estos esquemas son actualmente revisados desde diversas disciplinas. En el presente trabajo recogemos algunas ideas enraizadas en los nuevos mate-
rialismos provenientes de la filosofía (Latour, 2017; de Landa, 2013; Billi, 2018; Lucero, 2018; Ludueña, 2012; Braidotti, 2015); del feminismo (Cano, 2015), de 
estudios ecológicos (Iovino & Operman) y su emergente en prácticas artísticas (Bernárdez, 2018; Lucero, 2020; Rainieri, 2015).

2 Pensemos, por ejemplo, en el arte Povera y el uso de materiales pobres; el Land Art y la incorporación de materiales de la naturaleza; el Minimalismo con 
materiales procedentes de las industrias o el Conceptualismo que planteó la desmaterialización de la obra de arte (Ferrer, 2010).

3 Muestra realizada en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (abril, 2019). Curada por la Dra. Natalia Mateweky (Argentina; La Plata) y el Dr. 
Daniel López del Rincón (España, Barcelona). Más información en: <Cosas extrañas. Bioarte en la Argentina-Centro de Arte (unlp.edu.ar)> (fecha de consulta: 
16-06-2021).

4 «Colonia». En: <Colonia (dariosacco.com.ar)> (fecha de consulta: 16-06-2021).

5 «Proyetco biósfera». En: <Proyecto Biosfera | Joaquín Fargas - Artista (joaquinfargas.com)> (fecha de consulta: 16-06-2021).

6 «Morfogénesis s/z». En: <www.instagram.com/agustin.bucari> (fecha de consulta: 16-06-2021).

7 Nació en 1957 en Haro, La Rioja, España. Estudió cerámica en la Escuela Massana de Barcelona. En 2007 fue elegido Miembro de la Academia Internacio-
nal de Cerámica. Cuenta con más de cien exposiciones (colectivas e individuales) y ha ganado numerosos y relevantes premios. Su producción ha sido motivo 
de publicaciones en artículos y libros de arte cerámico. Información detallada en: <www.rafaperez.es> (fecha de consulta: 16-06-2021).

8 «Declaración del artista». En: <About (rafaperez.es)> (fecha de consulta: 16-06-2021).

9 Nació en 1983, en Toledo, España. Estudió Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística en Madrid. Su obra ha sido reconocida dentro y fuera de España 
con diferentes premios y bienales. Asimismo, forma parte de colecciones públicas. Más información en: <Bio – Gregorio Peño (gregoriopeno.com)> (fecha de 
consulta: 16-06-2021).

10 «Statement». En: <Statement – Gregorio Peño (gregoriopeno.com)> (fecha de consulta: 16-06-2021).

11 «Statement». En: <Statement – Gregorio Peño (gregoriopeno.com)> (fecha de consulta: 16-06-2021).
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