
A. Sustentación Perspectiva de Género (© Manuel Julián Escobar Díaz, Om Ki Reo Escena) 

Nuestra puesta en escena no sólo trata el tema de las repercusiones sociales de alterar un proceso orgánico 

humano, como hace el cuento original, sino que ahonda (desde el cuerpo en vez del texto) en lo que ese 

proceso -la menstruación- y su asociación a la fertilidad ha significado y significa para la mujer y su identidad 

de género (Botello Hermosa & Casado Mejía, 2017; Cervantes, 2020; Kelland et al., 2017; Lee, 2002; 

Tarzibachi, 2017). En nuestra dramaturgia, la expresión del conflicto frente a la menstruación propicia el 

arribo de la antimenstruación y la esterilidad humana, hecho escénico expresado en lenguaje de danza 

contemporánea, auxiliado por técnicas y destrezas de la Danza Oriental, justificado desde historia y biología 

(Matehu Santacruz & Vargas Montero, 2019; Moe, 2018; Pathak, 2020; Rodríguez Hevia, 2018). La mayoría 

de los intérpretes involucrados, así como la dirección de arte, diseño gráfico, coreografía y participación 

poética son llevadas a cabo por mujeres, sin dejar de lado el triste visibilizar de una humanidad desprovista 

de lo femenino. 
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B. Justificación (© Manuel Julián Escobar Díaz, referencias bibliográficas al final).  
“Soy el Hombre” es una creación escénica transhumanista (Baofu, 2012; University of Colorado, 2017)1. La 

obra reflexiona sobre esta corriente estética y cultural usando un multilenguaje escénico que innova al meditar 

más sobre la biotecnología que en la inteligencia artificial y robótica, tema más usual en artes escénicas, 

audiovisuales y literatura. En Bogotá son escasas las tendencias de teatro transhumanista y casi nulas aquellas 

que además son multidisciplinares; el exponente principal local en formato pequeña sala es la corporación 

Changua (Corporación Changua, 2021), que aunque producción en medios como podcast, no trabaja 

multidisciplinariedad en sus puestas en escena. 

El diálogo entre individuo y Sociedad 5.0 (Pramanda et al., 2021; Sá et al., 2021) es visto por expertos alrededor 

del mundo como centro del inmediato futuro quehacer del artista en el siglo XXI (Istvan, 2018; Spassova-

Dikova, 2020). Sin embargo, en Colombia poco hemos siquiera abordado las artes escénicas desde el 

transmedia (Campalans et al., 2012; Montoya et al., 2013; Saavedra-Bautista et al., 2016); mucho menos 

situado Society 5.0 o el transhumanismo como hecho escénico primordial (Castillo, 2021; Osorno Valera, 2020; 

Solano, 2018). Con nuestra propuesta damos un paso en cuanto método (la expansión transmedia del universo 

dramatúrgico) y en cuanto fondo (construir dramaturgia desde hecho biotecnológico enmarcado en Society 

5.0).  

En cuanto a metodología de construcción del  universo transmedia, estudios y experiencias han comprobado 

idoneidad del podcast para ampliaciones de storyworld en Bogotá (Ayala, 2021; Changua, 2021), así como otro 

tipo de contenidos transmedias que nuestra propuesta de creación propone, como el relato escrito o la 

videografía documental (Henao, 2018). Cabe aclarar que nuestra creación principal sigue siendo el montaje 

multidisciplinar a exhibirse en los teatros JMSD y JEG, por lo que su dramaturgia es autosuficiente; las líneas 

en transmedia funcionan como mera expansión, como ocurre con franquicias u obras cinematográficas de 

universo expandido, incluso las Indie (Atkinson, 2019; Dusi et al., 2017; Freeman, 2016; Negri, 2019; Walden, 

2018). 

Del otro lado está nuestro fondo dramatúrgico. Nuestra puesta en escena no sólo trata el tema de las 

repercusiones sociales de alterar un proceso orgánico humano, como hace el cuento original, sino que ahonda 

(desde el cuerpo en vez del texto) en lo que ese proceso -la menstruación- y su asociación a la fertilidad ha 

significado y significa para la mujer y su identidad de género (Botello Hermosa & Casado Mejía, 2017; 

Cervantes, 2020; Kelland et al., 2017; Lee, 2002; Tarzibachi, 2017). La expresión del conflicto frente a la 

menstruación que, en la dramaturgia de la obra, propicia el arribo de la antimenstruación y la esterilidad 

humana se hace en lenguaje de danza contemporánea, auxiliado por técnicas y destrezas de la Danza Oriental, 

algo que justificamos desde historia y biología (Matehu Santacruz & Vargas Montero, 2019; Moe, 2018; 

Pathak, 2020; Rodríguez Hevia, 2018)2. 

Construimos la escenificación y universo de la obra desde un diseño escenográfico con proyección de 

audiovisuales que conjugan elementos del cuento base con otro relato transhumanista del mismo autor, “El 

Movimiento”, que expande la reflexión sobre el valor de la vida versus el de la identidad que el primero toca 

 
1 En palabras de Michaela Steen (profesora Visual & Performing Arts, Universidad de Clorado), el transhumanismo busca 

“mejorar nuestra frágil y restrictiva biología” (University of Colorado, 2017). La definición temprana del filósofo pionero y 
fundador de Humanity+, Nick Bostrom, se ampliaba más bien a “mejorar la condición y el organismo humanos” (Bostrom, 
2005). El filósofo Antonio Diéguez (Universidad de Málaga) lo especifica como “transformar substancialmente a los seres 
humanos mediante la aplicación directa de tecnología” (Diéguez, 2017). 
2 Aclaramos que el performance recogerá corporalidad, pero no las convenciones de la danza del vientre. 



de soslayo. Este diseño de escena plantea una atmósfera acorde a la dramaturgia que luego se usa para crear 

el contenido transmedia a usar en la etapa de promoción del estreno, un espacio de convergencia 

transdiciplinar en el arte (Graham, 2011). En Colombia, donde somos la mayoría espectadores de la imposición 

de tecnologías transhumanas y de Smart Society importadas desde los países que las desarrollan, éste es el 

espacio donde el arte es llamado a ser reflejo crítico del progreso tecnológico (Fatimah et al., 2021; Ferreira & 

Serpa, 2018; Tornero, 2013). 

El equipo creativo de Om Ki Reo Escena lo conforman el autor del cuento que da nombre a la obra, dramaturgo 

y director de la agrupación desde 2009, Manuel J. Escobar (Manuel Hai), y la directora de arte y diseñadora 

gráfica desde 2016, Ana María Gómez (Annie Frau), quienes también son intérpretes escénicos. El elenco de 

artistas escénicos de Om Ki Reo Escena también tiene amplia experiencia en trabajos multilenguaje; para esta 

propuesta, los cinco artistas que estarán en escena han trabajado en montajes de Danza Contemporánea 

(aparte de la experiencia teatral gruesa) e incluyen dos intérpretes con experiencia en canto escénico (teatro 

musical, zarzuela, etc.). Dentro de las creaciones de Om Ki Reo la mayoría combinan los lenguajes del teatro, 

la música y la danza; Ana María Gómez es también Maestra de Danza Oriental desde hace nueve años (bailarina 

desde hace doce) y Manuel J. Escobar ganó en 2020 premio distrital de dramaturgia y beca multidisciplinar 

distrital, además de tener 21 años de experiencia en danza y 14 en teatro. Adicional a lo anterior, la 

escenógrafa y técnico principal también tiene preparación multidisciplinar y contamos con un total de otros 

ocho artistas de respaldo parte de Om Ki Reo en caso de necesidad de reemplazo. Para esta obra hemos 

decidido sólo involucrar cinco en personajes principales porque, primero, la dramaturgia no requiere más 

intérpretes, y segundo, nos permite ofrecer un mejor pago mensual a cada artista. Las bailarinas-sombras 

también son de Om Ki Reo. 

En audiovisuales Om Ki Reo ya ha trabajado los enfoques del género fantástico en cortometrajes, involucrando 

todas las etapas de producción (Ana María también tiene estudios Realización Audiovisual y Manuel en 

Electrónica). Por otro lado, cuenta con el apoyo de los equipos de SevenPhotons Films, que incluye todo lo 

requerido para un rodaje de calidad cine apreciable en teatro y podcast profesional (Cinema camera 6k, Gimbal 

Stabilizer, Adobe Cloud Suite 2021, trípodes, Tascam recorder, etc).  
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