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INTRODUCCIÓN 

EXPLICANDO NUESTRA OBSESIÓN 

Yo, Adriana., soy uno de esos seres humanos que va por el mundo 
afirmando que el arte, en todas sus rnanifestaciones, da solución a las diversas 
crisis por las que atravesamos bajo un 1nodo distinto de sentir,. ver, comprender 
y aceptar este tnundo en et que las relaciones tradicionales se van haciendo 
pedazos. 

Comparto con Umberto Eco esa idea de que el arte no debe ser lineal, 
sino que debe expanderse y ofrecer posibilidades de interpretación que logren 
integrar al espectador. 

El arte de nuestro siglo propone la cosificación de la obra, la negación 
del objeto artistico tradicional; postula el desarrollo de la conciencia humana, 
aíectar lo que rodea al espectador. hacer que el público ya no sólo esté .. frente 
a la obra". 

El arte pretende superar al arte, sus limites no sólo se circunscriben en un 
simple espacio; pretende afectar otros sentidos que van más allá de la vista. Se 
trata,. pues, del fin de una concepción lineal. 

Mi ser, Yésica, es aquel que vive de Ja existencia del pensamiento a 
través de los sentidos y es precismnentc a través del Performance que se 
despierta Ja capacidad de percepción al intet.Tt"ar todo un conjunto de 
manifestaciones artísticas donde lo principal es el proceso de creación artística, 
antes que el objeto resultante. 
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El Performance abarca auto-representaciones, procesos de 
demostración. Estas divisiones son alteradas constantetncnte ya que los 
perforrnances son ejecutados por personas y sus manifestaciones están 
íntimrunente ligadas al concepto que cada una tenga de éste. Así, se establece y 
enriquece un tipo de cotnunicación htunana capaz de integrar pensamientos 
afines; confrontar al espectador con su propia percepción. 

Segurrunente, más de uno afinnará que todo esto lo podemos encontrar 
con el teatro y danza tradicionales~ sin cn1bargo, es necesario señalar que el 
Perforn1a11ce va n1ás allá de las situaciones que se puedan annar en un guión 
previatncnte cstn1cturado. Este arte de cornportmnicnto es ejecutado por el 
cuerpo de toda persona y no necesariarnente por un actor o bailarín, ya que 
éstos trabajan con un texto que pcnnitc la identificación conceptual y 
emocional de un público dctenninado, pero rnantiene un ser (su ser) 
debidarrtente en1nascarado. 

Dentro del Performance, los espacios creativos dependen de la 
organización autónorna de cada individuo, de su elección, sin tener que aceptar 
ninguna guía. 

En el tnundo de nuestros iguales, de los que oyen, ven, sienten, degustan 
y huelen, caben las fijaciones individuales, así cada persona describirá desde su 
interior El juego de obsesiones internas: sus conceptos, sus posturas 
vivencialcs, politico-sociales, biológicas., neuróticas, biográficas, histó.-icas, etc. 

De este n1odo se confonna un proceso de auto-presentación; el 
performista establece una asociación libre en un conjunto de acciones, traza 
composiciones de irnágenes, sonidos, colores; exaltación del placer. Se 
compromete consigo n1ismo y surge un runplio abanico de propuestas abriendo 
un campo tnuy válido en el arte. 

El objetivo del Performance es encaminar el lenguaje del arte de acción 
hacia una estn1ctura viva capaz de ser renovada y ¿por qué no? actualizada 
constantc111cnte, de ahí que hayamos decidido crear nuestro juego: maquinar un 
Performance que refuerce cada elen1ento que ya hc1nos méncionado, pero que 
además nos haga encontrar la irnaginación: el asombro. Incorporar nuestra 
identidad, la definición de nosotras rnismas y la que podamos tener del mundo 
para determinar nuestra diferencia de los den1ás. Convertir las ideas en hechos. 

2 
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Estamos convencidas de lo in1portantc - que es demostrar que existen 
fonnas artísticas capaces de conn1nicar de 1nancra efectiva. La cotnunicación 
hu111ana sietnprc se aborda desde un 1nis1no punto en la n1ayoría de los trabajos 
de tesis; co1nunicación 1nasiva, influencia de los medios, propuestas en general 
para radio, televisión, prensa y cine. 

Es así que con nuestro estudio intenta111os encauzar el significado de 
todo ese universo que se engloba dentro de la con1unicación hmnana. 

Los co111unicólogos tenc111os la capacidad de conjuntar las distintas 
expresiones de arte, fusionarlas de tnancra prepositiva y coherente con los 
avances tecnológicos registrados t!n los 111cdios de co111unicación -lláinese 
video .. multitncdia~ realidad virtual .. atnbicntación<> instalación- para ofrecer a 
nuestro espectador la posibilidad de interpretar estas expresiones al infin"itus. 
Todo esto estructurado a partir de la experiencia de la interpretación que hoy 
deno1nina1nos Perforn1ance. 

Hernos itnpritnido tnarcas y huellas en nuestra n1e1noria; buscrunos 
reflexionar sobre vivencias personales<> sobre nuestro proceso de asi1nilación 
individual y social de las nlisn1as. Tener conciencia de esta inquietud es vivir, 
revelarla y hacer, por este acto<> que la realidad emerja ante nuestro ojos e 
imu11pa en nuestra cotidianidad~ es el sentido del arte. 

Ciertatnentc .. existir no sólo es estar aquí; nuestro vtVJr se encuentra 
intensa y pennancnten1cnte perturbado por la realidad, por los procesos 
comunicativos que se confonnan a nuestro alrededor. Por ello decidhnos 
comenzar (Capitulo 1) abordando el papel de la comunicación humana dentro 
de la sociedades actuales. La exploración es el signo constante y distintivo de 
la cotnunicaeión~ en esta búsqueda de propuestas co1nunicativas dedujimos que 
el arte propone una altcn1ativa de encuentro lnunano. (Capitulo II). 

En el proceso de nuestro trabajo de tesis desarrollmnos un lenguaje 
alternativo denominado Perfonnancc (Capitulo 111), que es la confrontación a 
la tradición aeadétnica; esta nueva tnanera de entender el arte conlleva una 
crítica a los fenó1ncnos de la cultura n1asificada~ al resquebrajamiento de la 
individualidad en el conh:xto social~ a ta prohlen1ática del medio ambiente, a las 
influencias tecnológicas df.! con1unicnción 111undial en la culturas así como la 
controversia ante tradición y modcn1idad de la sociedad. El arte de 
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Peñormance es w1a experiencia informativa y de inspiración. Creemos que Wla 

parte importante para avanzar es el conocirniento profundo de nuestra historia 
personal .. de nuestra arqueología del ahna que nos afecta como individuos y 
como sociedad. 

Creatividad (Adriana) y expresión corporal ·(Yésica) son las cajas de 
resonancia de nuestra identidad, son libros de registro en el -que quedan 
grabadas las experiencias que la vida y el arte nos brindan. 

Trabajo continuo, riguroso es lo que vemos a simple vista, disciplina y 
compro111iso mnparan nuestro trabajo hecho producto, por Jo que es necesaria 
la conjunción de arnbas partes: sólo así daren1os forma a las ideas. 

Por esta razón decidi111os llevar a cabo un montaje escénico denominado 
'"'Entre ausencias"" a tnanera de descrnbocadura de conclusiones como evidencia 
por haber llegado a la meta. 

Hay algo de cierto en todo esto: nuestro amor por la creatividad, la 
comunicación y el arte es el personal testiinonio sobre la incógnita que significa 
el diario vivir de nuestra generación. 

Cada una ha estudiado parte de todo este universo y se ha presentado la 
oportunidad para demostrarlo. 

Compartirnos la investigación, el proceso de aprendizaje que se dio a 
partir de nuestro trabajo en conjunto, y algo más: la responsabilidad de 
sabernos amigas desde hace tiempo que~ a fin de cuentas, es nuestro fiel 
testimonio de amor filial. 

Silvia Adriana Guerra Alavez 
Yésica Rosalina Montiel Arriaga 
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CAPÍTULO 1 
COMUNICO, LUEGO EXISTO 

Desde el momento en que tuvimos la "'"'singular.,. idea de comenzar hablando 
sobre la importancia de la comunicación humana y su proceso dentro de las 
sociedades conte1nporáneas, nunca un trabajo de reflexión critica tan pesado 
nos ha resultado tan ligero, a tal punto que la luz solicitada, el fuego 
mendigado para que nos ilun1inara hizo que todo lo monótono y reiterativo del 
tema desapareciera y se presentara ante nosotras una interesante propuesta. 

Pero todo tiene su riesgo: no es fácil desechar toda esa uteoría de la 
comunicación'"", por poco se nos escapa la intención prilnera y se va a pique 
para hundirse, no sabernos si en Ja torrencial basura. 

La co111unicación hurnana -es cierto- se ha convertido en uno de los 
aspectos más relevantes en el estudio del individuo, situación co1nprensible 
dado que la connmicación es un proceso social fundamental, pero querernos 
aprender a pensar y entender rncjor todo el significado que se da dentro de este 
vasto universo a la luz de lo no lineal y lo contemporáneo, olvidándonos de las 
normas de severidad con las que las ~·academias"' y mentes usesudasH podan el 
resplandor de la renovación. 

A estas alturas del siglo -y de la vida- resultaría inco111prensible entender 
la cornunicación en la típica fonna de periódico, radio. televisión y cine. 
Podernos afin11ar que la cornunicación trata de la palabra escrita y hablada, el 
signo, el gesto, la in1agcn~ la exhibición, iI11presión, película, radiodifusión, el 
arte, en fin, '·todos los signos por rncdio de Jos cuales los seres humanos 
procuran trans111itir significado y valor a otros seres hwnanos". 1 

1 Shcrnnun. \Vilbur. ka, Ciencia de la Co1111u1igtción Jluman11. p.9. 

6 
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Es preciso insistir en la extraordinaria co1nplejidad de la comunicación .. 
no puede homologarse o reducirse sin más a Ja clasificasión de algunos medios 
masivos. 

Por todo lo anterior y puesto que el tie1npo parece no tener más 
alten1ativa que pasar .. ésta puede ser una buena ocasión para empei\arse en una 
revisión de lo que ha venido ocurriendo en el desarrollo de la comunicación 
humana. 

Ante todo, hay unos cuantos problcn1as de definición. ¿Qué se entiende 
exactrnncnte por .... con1unicaciónn? ¿Es posible esquematizar con rigor el 
proceso dentro del acto connmicativo? Poner entre co111illas el ténnino de 
nuestro estudio es una indicación de que en realidad no existe definición 
exacta. Tanto 1nejor. Creen1os que se intuye 1nás o 1nenos bien lo que tenemos 
en mente .. aún así recurrirnos a ideas y conceptos de algunos estudiosos de la 
co1nw1icación humana. 

Y a pesar de todo -dcveras- lo que sigue puede resultar interesante. 

1.1 Recuento amotinado; una charla sobre comunicación humana 

Algunas veces preferin1os an1urallrunos para que no nos hagan dru1o~ 
suponetnos que a nuestro alrededor los hombres y las cosas están anesteciados, 
cuando no tnucrtos. La co1nunicación .. el comunicar cotnbaten esta ficción, en 
realidad todo está prodigiosamente vivo y, en todo caso .. constantemente 
buscrnnos evocar w1 sit;,71lificado cotnún con dos o mé.ls personas. Esto es 
comunicación hu1nana. Parece silnple .. pero no lo es tanto si nos percatarnos 
que, para su estudio, se requiere de una línea de argumentación y una decisión 
metodológica. 

Así que es inevitable. tenetnos que cotnenzar -concédanos la mmuna 
licencia- por nna apreciación 1nuy personal. Si hay algo que recordaIUos de la 
carrera son las materias de n1ctodologia y teoría de la cornunicación, tanto que 
retomar de nueva cuenta a los lideres espirituales de las diversas corrientes de 
pensrunicnto nos da cierta nostalgia y verdadero hastío. Pero no todo está 



• 

Gul:!rra .·llave: Silvia Adriana A-lanriel Arriaga Yésica Rasalina 

perdido porque si bien es cierto que algunos planteamientos nos parecen 
inadecuados para nuestro estudio 9 hay otros francruncnte aceptables. 

La poeta mexicana Miria111 Moscona señala que ucotno en el paraíso, ta 
literatura, con tas mismas manos,. acoge y expulsa: es et exilio donde fundamos 
et diálogo"'". Bueno,. para nosotras la comunicación humana es el paraíso donde 
existe la posibilidad de acoger y expulsar. Esa es la condición de la creatividad,. 
supone1nos,. y ta oportunidad para que cada co1nunicólogo asuma su paraíso 
con mirada distinta. 

Hasta aquí nuestra experiencia. Era pertinente traerla a cuento porque el 
te111a central de este punto es relativo a la cuestión teórico-metodológica de la 
comunicación hu1nana. 

Ahora bien,. ¿cón10 se constituye este proceso que a diario ponemos en 
práctica y que nos lleva al entendimiento y al desentendi1niento? De entrada 
percibimos que para entender un proceso comunicativo hay que conocer quién,. 
por qué,. con quién se está comw1icando y lo que se intenta comw1icar. 

Según Aristóteles todo discurso tiene tres elementos componentes: el 
orador. el discurso y el auditorio. Siguiendo su esquema. Claude Shannon. 
David K. Berlo, Wilbur Shcramm. entre otros funcionalistas, han creado 
modelos del proceso con los siguientes elementos: 

l. La fuente de la comunicación 
2. Elencodificador 
3. El mensaje 
./.El canal 
5. "El decodificador 
6. El receptor de la comunicaciñn 

Este escenario que et funcionalismo nos muestra está precedido por tos 
conceptos de equilibrio y conflicto; las sociedades tienden al equilibrio y 
poseen mecrinismos para regular sus disfunciones. El fw1cionalis1no afirma que 
todas las formas sociales o culturales son standarizadas,. eSto es,. que tienen un 
tipo modelo similar. 

8 
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Confesamos nuestro escaso entusiasmo por el pensamiento funcionalista. 
Para que la reflexión se recupere y descanse de los sistetnas compactos que la 
oprimen .. tal vez haga falta que sople un viento de ~~locura"'"' para hacerle sitio a 
las ideas ágiles y sutiles que .. lejos de ofrecer respuestas cerradas .. nos lleven a 
esos callejones sin salida en donde pcrdetnos la engru1osa seguridad de las 
falsas evidencias. 

No nos gustaría ser tnalentcndidas. Tendría.nos que estar Htraston1adas"'"' 
para arguir que el funcionalis1no es poco efectivo en la actualidad, sólo lo es 
para nosotras en este caso. Es que hcntos aceptado al fin una cierta manera de 
pensar: 

- Preferimos construir .. simulacros" lógicos que nos permitan comprender los 
hechos que la vida social ha itnpregnado de significación; concebir la estructura 
social como una interrelación donde se 1nanificsta a nivel fenoménico, lo 
aparente. 

- Agudizar nuestros sentidos y aprender a relacionar lo que hemos observado 
resulta interesante, pero nos complace más descubrir la co1nnnicación como un 
conjunto estntcturado de significaciones donde los hombres evocan el sentido 
de las cosas según su entender. Y en la 1ncdida que ese entender sea común, se 
co1nunican. 

Para Moles, por ejetnplo~ el hotnbrc está profunda1nentc relacionado con 
su medio runbiente del cual siempre ha recibido los printeros mensajes 
comunicativos y con el cual ntanticne cstn:chn relación. La teoría estructuralista 
de Moles upretendc desco111poncr el universo en trozos de conocitniento, y es 
capaz .. a partir de esto~ de construir un repertorio~ para luego co1nponer un 
n1odelo o sintulacro de ese ntis1no universo~~_-2 

Lo cierto es que el saber 1nodcn10 nos 1nucstra la ruptura de llll orden 
tradicional~ en las disciplinas de la interpretación se ha co111enzado a dejar de 
considerar co1110 el fin ú1lin10 de todo anó.lisis el reconocitniento de la intención 
original del autor o su autoridad o la especificidad del producto cultural. uEsto 
significa que las disciplinas del contportmnicnlo y de la comw1icación han 

= Vid. f\.1olcs, Abraham. b., ComU!H~.ngQn -;JL Toussnint. FJorcncc. --critica de la Información de ""fasas ... 
p.42. 
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empezado a reconocer que lo más inclusivo y dificil,. lo más relevante para toda 
pesquisa de investigación no se encuentra en los autores,. sino en el receptor,. es 
decir,. en el espectador de cinew el visitante a un museo o el analista que observa 
cualquier fenó1neno cultural'""." 

Ya no es posible seguir dunniendo con .la cabeza apoyada en las 
almohadas de las viejas certidumbres .. por lo tanto· .. no se trata de continuar con 
el rigor de la pura estructura significante co1no lo hace el estructuralismo 
de1nasiado ortodoxo. 

Intcrpreten1os los signos de nuestro tiempo, nuestro ser presente .. es 
decir .. de nuestra actualidad o conten1porancidad. Una ontología de lo vigente 
co1no la propuesta por Vatti1no donde nos inserte1nos de lleno en la civilización 
neobarroca .. donde se runalgrunan como en un collage impresionista .. anuncios 
lwninosos ofreciendo pizzas.. han1burguesas, co1nputadoras .. con1pact disc .. 
autos" moda y rock .... Aquí donde va1nos gastando nuestras vidas a la par del 
sonido del n1etro, los sc1náforos, el fax y las tnarchas contra el gobicn10. 

Lo importante es no caer en el pensruniento ~~vacío··. Bien dice 
Baudrillard: uLa naturaleza humana siente horror por el vacío~ pues es ahi~ en el 
vacio, donde nacen para conjurarlo los siste111as pictóricos, hipertróficos,. 
saturados~ sien1pre se instala algo redundante ahi donde ya no hay nadan. 

Basta de redundancias. 

Una pausa en nuestra charla -w1 sorbo de café- y continurunos. 

1.2 Signos vitales; el sentido de la comunicación interpersonal y la 
comunicación no verbal 

Vivimos en el occidente de los artefactos y aparatos, de estrellas de rock y 
políticos de la tele. Crecimos (nuestra generación) con el teléfono, el fax y los 
alimentos congelados; las po/aroid, el oru. el recuerdo de un 68 que no 

> Zm1•ala. Lauro. La tcndcnc1a dialómca en las im.·~cioncs sociales y humanísticas. La Jornacfa. Semanal 
(MCxico. D.F.). 29-agosto-1993. Núm 219 p.4-4. 
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vivimos y la llegada del hotnbre a la luna. :Hoy ya he1nos pasado cualquier tipo 
de terapias y vi"-i1nos rodeados de computadoras. telex .. grabadoras. videos y 
utodos tene1nos celulitis"" por aquello de ta telefonía celular. Antes, la "'"'yerba .... 
solía cortarse. la .... salsa ... no se bailaba. la --coca" se perfilaba corno una bebida 
imperialista y el SIDA no significaba lo que ahora. 

Pero algo pennanecc, la necesidad de entablar relaciones interpersonales, 
la certeza de pensar que hay algo que decir. Es por ello que uno habla. escribe. 
se da a conocer a los dernás. se nn1eve sin cesar. por eso de alguna rnanera .. w10 
vive. Las relaciones u¡nfonnales·- son la herrarnienta para cornunicar lo que no 
se lograria de otro modo. 

U1nberto Eco scil.ala que ""'la cornunicación cotidiana está llena de 
expresiones que se oponen a las costumbres grainaticales o sintácticas y que 
precismnente por ello nos sacuden y nos contunican algo, aunque eludan las 
reglas según las cuales S\! trasrnite habituahncntc un significado .. ". 4 

El proceso de la cornunicación interpersonal se aleja de lo .... masivo'" y se 
acerca rnás a la tarea de hintin1ar"" entre uno y otro ser humano. El mensaje 
emitido por una de las partes suele ser ambiguo y desordenado, es decir, niega 
o pone en crisis el orden constituido de un proceso de cornunicación y logra 
organi7..al" de manera distinta tanto los significados co1110 la naturaleza fisica de 
los significantes. sun1iendo al receptor en un estado de excitación y tensión 
interpretativa. 

El mensaje no es el punto final del proceso. es una nueva fuente de 
comunicación que el receptor filtrará a su manera. Como seres humanos, 
captainos únicamente aquellos .... conjuntos"" que para nosotros tienen un sentido. 

Todo esto nos lleva a la búsqueda de lazos afines y profundos donde 
antbas partes estén fuertetncnte 111otivadas para llevar a cabo el esfuerzo de 
entablar una sólida relación. Es parte de nuestra cotidianidad y nos mantiene en 
equilibrio c1nocional y por ende establece la am1onía de la sociedad en general. 

Pero vivir no es fácil y lob,YTar la ernpatia total en una relación es casi 
imposible. No olvidcrnos que pueden haber problentas de receptividad para 
conocer las huellas que deja el otro. el 111ensajc que exterioriza y, como ser1ala 

4 Eco. Umbcno ~....nil p.4M. 
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Jean Strarobinsky, uexisten la sitnulación y la disitnulación. La voluntad de 
transformarse, incluso de querer pasar por otro"'.5 

Aún así. insistin1os en las relaciones uinfonnales" porque queremos que 
nuestro tiempo único y concreto no pase sin dejar huella. sin swnarse aJ caudal 
de los otros. Nuestro vivir individual enriquece el convivir. pero decía Ortega 
que ·'en el convivir se cotnpleta el vivir del individuan. 

La comunicación interpersonal es Ja aventura de lo pequeño, de Ja 
.... nonnalidad aguda"". Para nosotras. la celebración diaria -sin grandilocuencia ni 
lujos verbales- de saber que se 1nantiencn nuestros signos vitales. 

Ahora, intentemos dctcncn1os para oír por debajo de los cambios un 
tiempo más hondo y verdadero; entre tanto barullo hagamos silencio. 

Porque para co1nunicar pueden hacer falta más que mil palabras, la 
comunicación no verbal es hoy tan in1porta111e como la co1nunicación verbal. 

Desde los inicios de la especie humana, el cuerpo nos ha mostrado un 
mundo de formas y movitnientos capaz de trascender, apoyar o aniquilar la 
distracción que producen las palabras. 

l-Iace tic1npo. los pcnsmnientos e ideas del hombre eran representados 
mediante 1novi1nientos simbólicos que desataban el placer que contiene el 
interior del cuerpo. 

Así como la palabra se traslada a través de la tinta y el papel. el 
movimiento es capaz de transcribir su escritura y razón de ser mediante el 
cucf1>o, libre de cualquier 1nodisn10 y lenguaje aprendido~ es capaz de ir más 
allá de las palabras. 

Mover los brazos, cerrar los ojos, fruncir el ceño y demás movimientos 
no son más que un inquebrantable afán de expresar las razones y sin razones 
que esconde el ahna hmnana. Dice Flora Davis que 6 'la comunicación no verbal 
es w1 lengy.aje oral. es aprendido desde la infancia y lo utilizaremos 

s Colangclo. Cam1clo Entrc\'ist:1 con Je.in Strarobinsky. La Jornada Semanal (MCxico. D.F.). 16·agosto
J 992. Núm. 16C. p.35. 
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inconscienternente durante toda nuestra vida, tnás que por modalidad, es 
dictado por los sentidos"".6 

La palabra requiere registros, se vuelve lengua, pero el cuerpo está lleno 
de impulsos, transfonna, da vía libre a los pensamientos, es la ley no escrita en 
este 1nundo. Un desafio. 

Erróneo pensar que Ja cantidad de palabras detenninan la claridad del 
mensaje. El cuerpo es fiel a su silencio, a su verbo, es responsable de su voz. 

Por 111ucho que trabajc1nos en la transparencia de las palabras, al hablar 
utilizarentos el danceo de las 111a11os o de los ojos, por cjernplo. 

Existen algunas situaciones en que las scfiales no verbales pueden 
convertirse en cspecialnu:ntc irnportantes. Pensemos en la culntinación real del 
runor. El hontbre y la 1nujcr se cornunican plenan1ente a través de sus cuerpos 
porque existen palabras que no tienen sonido. 

Cada cornportruniento no verbal puede tener más de un significado, 
según el contexto en que ocurra. Una n1irada intensa puede denotar lo rnisrno 
amor que odio. 

Se hace necesario señalar que tanto la comunicacion verbal como la 
co1nunicación no verbal se encuentran vinculadas~ es dificil asentar si Wla es 
más in1portantc que otra y, dcfinitivmncnte, no es nuestro objetivo. 

Lo que debe quedar claro es que la cotnunicación no verbal es wt tipo de 
lenguaje, como observa Octavio Paz: ~"el alma es cuerpo y el cuerpo es ahna". 

Cada rnovimiento corporal es resultado de libertad: es caída y es vuelo. 
Jamás las palabras podrán sustituir los movimientos ni estos aquéllas; 
experiencia total por excelencia. 

Conocen1os significa tmnbién entender todo ese desplazamiento corporal 
que incrementa o disn1inuye la intensidad de nuestros lazos afectivos, la 
cornunicación interpersonal y la co1nunicación no verbal se complementan a la 
perfección. 

6 Davis. Flora. ~gIDQ.n..rio Verbal. p.21 
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La palabra y el silencio, la fusión de a1nbas se convierte en efusión. Esto 
es co111unicación htunana. 

Nuestros signos vitales pennaneccn. Estan1os vivos. 
Tomemos un respiro. 

1..3 Sabor a engaño; la •"comunicación mash•an 

Vamos co1110 esquizofrénicos, nos encontratnos en ese estado de proximidad 
excesiva de todo en la nmyor confusión~ la radio, video, cine, televisión, 
computadora, el uintemef\ los 1nultin1cdia, un delirio de con1unicación. 
Curiosrunente la era de la ualdea globar" nos entera al n1on1cnto pero siempre 
persiste la polémica ¿nos cotnunica? 

Aunque no poden1os negar la utilidad de los tnedios masivos cabe 
destacar que continurunos solitarios y narcisistas: ya no alejados de la realidad, 
sino en la proxi1nidad absoluta, en la instantaneidad total de las cosas. Sin 
defensa. Sin retroceso. Pantallas absorbentes de todas las redes de influencia. 
Solos frente a la televisión, la con1putadora y el ··wa/k111anº. 

Dudar si los tnedios 111asivos influyen o no en el sensorio luunano es cosa 
del pasado. La noción de posteridad carece de sentido. Se trata de saber ahora. 

Vivir se ha vuelto abso1utruncntc apasionante, a todos los niveles de la 
escala., porque ya no tenc111os el tic111po hdelanteº co1110 antes. 

Alan Paul afinna que ""todo 111cdio itnplica un cmnbio en la proporción en 
que se relacionan los sentidos entre sí~ que repercute en la sensibilidad hwnana. 
Los medios~ al agrandar las facultades del ho1nbrc, alteran la rnanera en que el 
hombre percibe el mundo".7 

Marshall McLuhan establece que los medios prolongan algún aspecto 
psíquico o flsico del hon1bre y provocan una alteración perceptiva que afecta 
los sentidos y la cos1novisión del ser hmnano. 

Paul. Alan. ~e Macondo y el E1c Toron!o-Buenos Aires. p. 18 
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!7.:n el principio, el alfabeto llevó al hombre a escindir el pensruniento y la 
acción. Y no fue suficiente. 
y la ph.~abra hablada pro111ovió la interdependencia entre los hablantes; usólo la 
palabra escrita pudo liberar al hombre de su dependencia de los demás y 
otorgarle cierto I,Tfado de individualistno••. Creó el hombre una cultura acústica 
y visual, produjo una aceleración tecnológica que dio cabida a los medios 
electrónicos. Entonces, se co1ntuticó con todos los detnás olvidando las viejas 
fronteras. 

La radio se convirtió en un inedia ucálidon•, la televisión, igual que el 
icono, es un tnedio ufríoº.... y acústico. Es el antecedente del cotnplejo 
.. n1ultin1udio,... 

\.Valter Benjamín señala que la hutnanidad Hquc antafio en Homero, era 
un objeto de espectáculo para los dioses olin1picos, se ha convertido ahora en 
espectáculo de sí rnisn1a. Su autoalineación ha alcanzado un grado que pcnnite 
vivir su propia destrucción corno un goce estético de primer ordenº.8 Existe el 
miedo de que, al igual que la t.v.~ todo el universo circwtdante y nuestro propio 
cuerpo se conviertan en pantalla de control. 

Con su obra literaria, el escritor Adolfo Bioy Cásares logró anticiparse a 
la tnás reciente revolución tecnológica: la posibilidad de crear mundos virtua]es 
al servicio de la investigación cicntífica7 la producción industrial 7 la creación 
artística y .. lamentablcn1cntc~ la destrucción bélica. 

uFue precursor en tanto que lobTfÓ crear in1aginariarnente una situación 
que no e;a todavía la de su tictnpo~ que apenas lo era para nosotros en este fin 
de siglo". 9 

Bioy Cásares lanza tan1bién una advertencia relacionada con la 
fascina~ión que ejerce la agilidad y la reversabilidad donde se intcractua con 
mundos virtuales creados por el. Esto es, la realidad natural puede devaluarse 
ante la i·ealidad vinual; su resistencia al capricho humano puede volverla 

• Cahdo; m.entúa. prolonga y exagera un sen1ido excluyendo a Jos dcm:is. 
•• Frio; exige y amplifica la participación de \"arios sentidos a Ja vez. 
' Bcnjamln. \V;1llcr. Ln obr.1-.J'.Jg__!Jrig_.i;n.1.L~Su rcprQQuc11vidnd ICcnica. ~"Discursos Interrumpidos 
r:. p.60. 
'-' Asi lo cswbkció Rnqucl Scror al dictar la confcrcnc1a .. Rcahd;1d V1nual y Litcrnturn ... Centro Nacional de 
las Artes. ju•:"\.cs 10 de agosto de l'J'J5. 18 Ol) hrs 
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insoportable y. el sujeto hwnano confiado en su poder técnico y económico 
puede llegar a ver en ella una entidad prescindible. 

Bioy Cásares .. lo n1is1no que Jorge Luis Dorges,. se obsesionaron por el 
relato fantástico que anticipó la llegada de adelantos tecnológicos. Una realidad 
que hoy vivimos, que nos emociona y nos asusta a un mismo tiempo. Los 
inedias de comunicación nos rodean por entero y es prácticamente imposible 
evitarlos. Cada vez poden1os sustraernos rnenos a la infonnación y la 
iconografia moden1as. 

De otro 1nodo no se entendería el crccin1iento súbito de las audiencias en 
radio y televisión, de los lectores de diarios y revistas. 

Hasta hace poco crehnos que Ja función de los medios de comunicación 
era sólo enterar y/o infom1ar: ahora nos damos cuenta de que los nexos entre 
medios y cultura popular forman parte de estructuras más runplias de 
interacción social. 

'"'Monsiváis afirma que en la radio y en el cine los mexicanos aprendieron 
a reconocerse co1110 una totalidad 1nás allá de las divisiones étnicas y 
regionales: 1nodos de hablar y de vestirse. gustos y códigos de costumbres~ 
antes lejanos y desconectados. se juntan en el lenguaje con que los medios 
representan a las 1nasas e i1TU1npen en las ciudades y les dan una síntesis de 
identidad nacional~·. 10 

Hoy no basta admitir que los discursos producidos por los medios son 
recibidos de distintas maneras y que no existe retroalimentación. Habría que ir 
más allá. 

Entender. por ejen1plo. que los medios electrónicos de co1nunicac1011 
muestran notable continuidad con las culturas populares tradicionales en tanto 
runbos son teatralizaciones Ílnaginarias de lo social. ¿Existe una realidad que el 
folklore represente auténticmnente dentro de los ntedios 111asivos? Para quienes 
conocemos las telenovelas la respuesta es más clara; la idealización romántica 
de los cuentos de hadas se parece demasiado a este género televisivo. 

10 Monsiváis. Carlos. Notas sobre el Estado la cultura nacional v las culturas oopulares. Cuadernos 
Politicos. Núm 30. 1994. ~García Canclini. Néstor -culturas Hibridas ... México. GriJaJbo. 1990. p. 238. 
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Así. Jos medios masivos se constituyen coino competidores del folklore. 
y ambos construyen la falsa realidad de la cultura popular. comparten ese 
••sabor a engailo". Sin embargo. nada está perdido (o casi nada). 

Por eso estainos aquí insistiendo en el estudio de la con1unicación 
humana. para decir con espacio. tinta y papel. cosas que creemos necesarias. 

Todavía existe un cielo al cual levantar los ojos; a pesar de todo(s). 
permanecemos honestas en la sobrevivcncia del color azul. 

17 



CAPÍTULOII 

EN LAS SOMBRAS DEL ASOMBRO; 

ARTE Y COMUNICACIÓN 



-

Guerra .·I lavez Silvia .4 driana A-fo,,llel . ..irnaga lfJ.wca Ro.~al1nu 

CAPÍTULO 11 
EN LAS SOi\IHRAS DEL AS01'\-IHRO: 

ARTE \'COMUNICACIÓN 

Nosotras no lo sabernos de cierto. pero suponernos que el arte es w1a de las 
fom1as más antiguas de co1npartir conceptos y vivencias. Nunca ha 
desempeñado el papel principal en la vida social -eso sie1npre les ha 
correspondido a la política y la econon1ía-._ pero se halla en todas las 
sociedades y. en gran parte de elJas~ con10 un clcrnento necesario y vital. 

Nuestra opinión respecto al papel dd ar1c en Ja sociedad es rnuy sencilla: 
Ja creación ha sido y probabJc111c11tc será sicrnpre preocupación e interés 
apasionado de varias disciplinas: la conu1nicnción no es la excepción. 

Buscan1os un modo distinto de asurnir las contradicciones que acarrea la 
estrepitosa in1plosión de nuestro cnton10: otra rnanera de reposar lo cotidiano 
para no sentir rnás el gusto por Ja san&"TC, por la burocracia y las risas de los 
espectadores lineales. 

Cornunicar es el gran problcn1a de In creacton~ pensar e imaginar la 
manera poética9 inusual y fisica de hacerlo es responsabilidad del creador. 

El ane es una vía creativa para co1npartir significados. Llegar hasta el 
cansancio; saciar la curiosidad o, en todo crtso. la capacidad de provocar y 
tocar al espectador. Estructura de una relación de disfrute. Una fonna válida de 
cornunicación hwnana que sabernos i1npo11ante y de la cual hablare111os 
asumiendo nuestro papel de co1nw1icólogas. 

Nuestras afin11acioncs sobre el acontccin1icnto artístico tienen sus 
detractores. no ha fi1ltado quien cuestione Ja utilidad o ventaja de nuestro 
estudio; y no nos referirnos sólo a los a1nigos cercanos. sino a varios artistas 
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que opinan que teorizar sobre arte es sinónin10 de falta de creatividad,. pérdida 
de tiempo y aburri1nicnto. 

Podemos decir honestamente que respetarnos esta posición, pero no 
con1partiinos su sentir. En efecto, cualquier opinión no podrá sustituir, en modo 
albY\1110, el trato directo, concreto y sensible con la obra artística, pero esto no 
quiere decir que sea un trabajo irrelevante para nadie si aden1ás podemos 
dernostrar que la práctica artística no es algo superfluo, un adorno en nuestra 
existencia, sino un elernento vital en toda sociedad,. una necesidad humana que 
requiere ser satisfecha. El arte corno reflejo de nuestra realidad no es 
puramente transparente, pero sin duda. ha sido y es la vista reflejada de 
nosotros 1nisr11os; el cspc.."jo de nuestra pr·opia existencia sin in1portar el tien1po 
y con ello las variantes que fonnan parte de Ja sociedad mutante. ¿,Córno podrá 
entonces ser indiferente la comprensión de su naturaleza o su papel en la vida 
de Jos individuos y de los pueblos? 

Aunque en este sentido el arte no tiene por qué guiar al espectador en 
cada acto conten1plativo o al artista en su creación, si puede contribuir para 
esclarecer a arnbos su significación estética, social y hun1ana. 

Por otra parte .. nos queda rnuy claro que siernpre existen conocedores 
ºcultivadosn a quienes no será fácil convencer. Adolfo Sánchcz Vázquez sctlala 
que los uconoccdores'"~ de m1c suponen que sólo puede haber conocirnicnto de 
Jo inmutable y lo idéntico~ y no de lo variable y diferente. hPcro aunque esta 
concepción tenga p~1drinos filosóficos tan venerables como Platón y Aristóteles, 
lo cierto es que la ciencia es ciencia de un inundo real y que éste, por su 
naturaleza es cambio~ n1ovirnicnto y variación constantes'"". 1 

Los crunbios pueden y deben ser explicados. Las preferencias en una 
sociedad dadas por el arte clásico o el ro111ántico, por el realisrno o Ja 
abstracción~ el surrealistno o el pop art, así como la predilección de 
detenninados autores, expresiones teatrales o daucisticas,. en una y otra época,. 
no tienen nada de inexplicable~ irracional o rnistcrioso y sí,. por el contrario,. de 
interesante pues responden a una co1nplcja traina de factores de la que forman 
parte artistas Y. espectadores. 

1 Sánchcz Vázquc;:.. Adolfo. Jnvi1ac1ón a Ja estética. p.35. 
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Hablar sobre comunicación humana y su relación con el ho111bre no 
significa cerrar los ojos ante los cambios. ¿Por qué no aceptar que este tipo de 
estudio puede ayudar al artista a adquirir una mayor conciencia de su propia 
práctica? 

No creemos que construir universos autosuficientes que no padezcan Ja 
necesidad de ser cotnprendidos sea la única salida. Así que,. por ingenuidad o 
verdadera necedad,. defendernos nuestro derecho a hablar sobre arte y 
con1unicación. 

Y que la posmodernidad noL.,.. perdone ... • 

2.1 Lo que la luz esconde; el paf>cl del creador artístico en la sociedad 

Hasta hace poco persistía en nosotras la idea del artista como un ser retraído y 
recluido en si mismo. Claro, no concebhnos un artista que no utilice elementos 
de su experiencia personal, Lma visión,, un recuerdo proveniente de la infancia o 
del pasado inmediato,. un tono de voz percibido al azar,. para luego incorporarlo 
a una o varias de sus creaciones; pero debernos situar el papel del artista inás 
allá del mero sentimentalisn10. 

Los idealistas aseguran que Ja obra de arte no es más que einancipación 
del alma, la inspiración debe llegar sola y el proceso creador se constituye 
como un hecho autónoino a Ja realidad social. 

Sin embargo, el rnundo no es sólo ahna y espíritu, trae consigo más que 
concepciones ideales. 

Arnold 1-Iausser se11ala que Ja creación artística se da gracias a Ja 
espontaneidad del artista y a estírnulos ajenos. Esto parece más certero. 

El arte se vincula al conocimiento; el pensruniento se esfuerza por 
aprender~ por comprender, por explicar la creación artística; se encuentra 
delante de un .. producto" paniculannente rico de la actividad humana en el cual 
se unen sensibilidad y trabajo fisico. 

Frase original de los colaboradores de Ja revista LA PUS MODERNA. 
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La espontaneidad y la convención son inseparables. Esto no significa que 
Ja libertad creativa se vea restringida; el "hecho de que. a pesar del 
esquematismo de los signos. el arte consiga crear una ilusión co1npleta. se lo 
debe a la convencionalidad de su fonna de expresión. esto es. a la disposición 
de los lectores o espectadores a so111eterse a las reglas del juego de la 
representaciónº. 2 

Todo arte supone la confección de los artefactos fisicos necesarios .. la 
creación de un lenguaje convencional compartido. el entrenamiento de 
especialistas y espectadores en el uso de ese lenguaje y Ja creación. 
experin1entació11 o 111czcJa de esos ele1nentos para construir obras particulares. 

Existen convenciones ya dclirnitadas que hacen que una orquesta. por 
ejemplo, funcione con coherencia y se comunique con el público. Ante tal 
panorama no queda sino aceptar que existe un sistcrna socioestético que rige el 
nlundo artístico. Una autonomía condicionada. 

La tensión creada entre sentimientos espontáneos y f"onnas tradicionales 
es parte de la fuerza motriz del desarrollo artístico. A la íonna sensible le es 
inherente siernpre un significado. 

Esta relación de disfrute -relación estética apuntaría Sánchez Vázquez
no es pura, es decir, se encuentra siempre .... contazninada.., con Jo no estético. 

El arte necesita tanto Ja vivencia espontánea e inmediata, como de la 
expresión, comunicación, articulación y organización de las vivencias; una 
relación entre lo fisico sensible y Jo perceptual. Un cje1nplo: 

La rosa es una herida ... 
una sut:ura 

en la mcntbrana de algún 
vecino mundo superior 

un fuego accidental que 
ha perf"orado 

la celeste comba del 
mundo ten-enal ... 

un brote y estallido de belleza 

Hnuscr, Arnold. ~lJ...!f~~ p .as 
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de no previstas proporciones. 
En los parajes de los que 

provienen .. 
Las rosas son las púst.utas .. 

Este poema de Eduardo Lizaldc llega a nosotros si es leído o recitado. 
En el primer caso, se requieren detcnninndos signos gr<ificos~ en el segundo, se 
requieren ondas sonoras. Sin su presencia fisica-tnaterial y tangible, el poema 
no exixtiria. No basta la 1nera itnaginación~ la creación artística no es 
necesariamente aislada o ajena a la realidad social. 

Valerio Adan1i (pintor), sctl.ala que ninguna realidad existe separada, 
cada cosa está condicionada y nos condiciona a su vez. De acuerdo con 
Collinwood hel artista co1no tal, es un ser que habla o se expresa consigo 
mismo y en primera instancia no depende de un público, ni requiere de su 
colaboración, más bien el artista pem1itc que lo oigan cuando habla. lo demás 
es inherenten.3 

Todo esto nos lleva a cuestionar: 

¿Es el arte el espejo en el que se refleja lo que los seres humanos no 
queretnos ver de nuestros actos cotidianos y sociales o, es reflejo de lo que si 
sabemos que so1nos y lo que vivhnos? 

Tocrunos un tema nn1y con1plejo porque el arte, además de ser una 
expresión de gran intensidad hu1nana es, al misino tie1npo, una verdad aswnida 
por el creador. decodificada por el espectador y por ende una vía de 
comWlicación. 

Picasso decía que el arte es una !:,Tfan mentira donde podemos encontrar 
nuestra realidad; por supuesto, hablar de realidad no debe remitimos a la idea 
de rutina o falta de originalidad~ al contrario, si algo sobresale en el arte es la 
tnancra inusual, creativa y sensible de presentarnos las diversas verdades de 
nuestra forma de vida. 

J Collinwood. RG. Los pnncinios del anc: p. 279. 
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""Atendamos. pues. el arte no sólo por la esteticidad que comparte con 
las diversas regiones de objetos del universó estétiéo. sino también por el 
complejo entra:rnado de relaciones ciue en él · se dan. de lo estético y lo 
extraestético H 4 -

Tampoco resultaria justo reducir el arte·· a un epif"enómeno de la 
estructura social. En realidad todo es más cotnplejo que derivar a favor de una 
u otra posición. 

Urnberto Eco ha realizado una serie de análisis que demuestran que el 
arte conternporánco se ha preocupado por hacer partícipe al espectador de una 
manera más libre y diná111ica. Esto es, el artista crea su obra con una mayor 
conciencia de que su 1nensajc puede ser interpretado de muy diversas fonnas. 

El proceso comunicativo entre el creador y el espectador comienza 
cuando el objeto artístico y el sujeto se encuentran. Tal objeto transmite una 
información peculiar que .. para cada receptor. y en cada relación con él es 
distinta .. nueva e inagotable. 

uEI autor ofrece al usuario, en suma, una obra por acabar: no sabe de que 
modo podrá ser llevada a su término, pero sabe que la obra será siempre 
suya .. ". 5 

En este sentido.. el artista tiene el reto de user"". Y aquí no estamos 
hablando del discurso dernagógico que conlleva ese tipo de representación que 
trata como idiota al espectador, ni a las manifestaciones ciegas, viscerales y 
vacias de al¡,>imos ·•artistas vcdeltcs". 

Hablainos de la complicidad donde nos hemos prestado conscientemente 
a dejrunos ilusionar o cngruiar~ ilusión que irnplica cierto distanciatnento de la 
realidad efectiva, pero no tanto que lo ilusorio sea vivido por el sujeto como 
efectivamente real .. ni que el objeto o hecho artístico sea mera ilusión o simple 
irrealidad. Ya McLuhan afirn1aba que el arte consiste en un ajuste constante a 
nuestro runbiente. 

" Sñnchcz Vñ.1que.r.. Adolfo. ~p. 56. 

-' Eco. Umbcrto. Oocm Apene p. 73. 
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Concretando, el arte articula recursos perceptuales sensibles y aún más: 
logra activar recuerdos. in1aginación, sentiinientos y pensainientos. Rudolf 
Amthcin sc11ala que todo acto de percibir es al mismo tiempo pensar. 

La percepción está dada en el anterior de cada indivuduo y al mismo 
tie1npo se da en un contexto social y cultural que in1pone ciertos hábitos. 
estn1cturas o csque111as que detcn11inan de algtu1a n1anera el 1nodo como 
organizarnos nuestros sentidos. 

La pintura, la n1í1sica. la literatura o la danza hacen palpables, como 
ningún otro n1edio de con1unicación, la inestabilidad y la vulnerabilidad del 
interior. Tropeza1nos con el laberinto de la intiinidad. 

~·No podemos tratar la experiencia del arte en nuestras vidas personales y 
colectivas sin tocar. al mis1no tiempo, los proble1nas morales más apremiantes 
y complejos".6 

Los artistas no son sólo el portavoz de una humanidad eterna y unitaria, 
ta1npoco son las victin1as de una sociedad inhu1nana. Existen la tristeza, la 
marginalidad y el olvido co1no existen la alegría, los ele111entos sociales y el 
recuerdo. 

El arte es una fonna de comunicación que se caracteriza por esa dualidad 
entre lo social y lo particular. Una de las necesidades más apremiantes del ser 
hwnano. 

El artista Felipe Ehrenbcrg sefiala: "El compromiso del arte se da toda 
vez que se refiere a un nosotros ... En 1ni obra hablo de mí, cierto, pero de mí 
1nismo co1no víctima, como testigo. con10 conciencia iracunda y, en ese 
sentido, hablo de la condición Jn1111ai1a. Creo que mi obra celebra la vida y que,. 
al mistno tien1po, hace patente un inundo co1npletrunente desahuciado,. un 
inundo muy solitario, muy triste"'. 7 

Inventar un mundo desde un yo no es un acto de soberbia; es, más bien 
un afán de supervivencia. El arte no ocurre sino como una urgencia de decir. 

"Stcincr. Gcorgc. Otrednd y 1r;1sccndenc1a. La Jornada Semanal. (México D.F.). 8-dicicmbrc-1991. p. 22. 
1 Ehrenbcrg. Felipe. ~Q.S y el ojo que Jos ve p. 21 
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2.2 Discurso .del desencanto; las vanguatrdias artísticas y el mercado 
en el arte 

Las vanguardias extre1naron la búsqueda~ los artistas se empeñaron tanto en la 
autonomía, en el desco111promiso social.. en el rechazo a la racionalidad 
burguesa .. que muchos prefirieron el exilio: .... Rimbaud se fue a Africa .. Gauguin 
a Tahiti para escapar de su .... sociedad crirninal goben1ada por el aron; Nolde a 
los mares del sur y Japón; Scgal a Brasil. Quienes se quedaron como 
Baudelaire, impugnaban la ude,b-radación 1necánica de la vida urbana•~H 

Hubo artistas que rcclaniaron un arte que no sirviera para nada 
(Téophile Gauthier, por ejemplo). Más allá de estas reflexiones. siempre han 
existido tendencias de libertad estética aunadas a una responsabilidad ética. 

Néstor García Canclini señala que el surrealisrno junto al 
constructivisn10 constituyeron intentos honestos para profundizar en la 
autono1nia del arte y a la vez reinscribirla en la vida.. generali7.ando 
experiencias cultas para convertirlas en hechos colectivos. Es el rnismo autor el 
que nos comunica que los desenlaces no fueron del todo agradables; por una 
parte, el surrealismo se dispersó y se diluyó gracias a luchas internas y 
exco1nuniones; por otra,. el constructivismo logró influir en la inoderniz.ación 
soviética para~ finalmente, caer bajo la burocratización represiva del stalinismo 
y dar cabida a los pintores realistas que regresaron a la siinpleza de la 
iconografia retratista. 

Al paso del tiempo la ruptura y la proclama de los artistas varguardistas 
se volvieron convencionales al incorporarse progresiva e irremediablemente a 
un estadio de tradición. 

Marcel Duchamp sigue pareciendo genial, pero no podernos dejar de 
aceptar que tanta insolencia, descncantmniento del mundo y la belleza se han 
vuelto, al paso del tie1npo. una ruptura convencional que tiene mucho que ver 
con la burocratización de 111useos, galerías y n1ercado. 

Todos buscamos salidas; desde el impresionismo al surrealismo; desde el 
arte fantástico al geométrico; desde los coflages a los peiformances; 

" GarcJa Canclini. Néslor ... ~ .. Y.!.Ll!!i!LI::!~ p. 42. 
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irreverencias e innovaciones que en ocasiones exigen del espectador una 
disposición cultivada para acceder al encantamiento del proceso comunicativo. 

A partir de estas observaciones surgen interrogantes cada vez más 
complejas: 

¿Cómo se f"onnulan los vínculos entre autonomía y dependencia del arte 
en las condiciones actuales de producción y circulación cultural? 

¿Debc1nos repensar la eficacia de las innovaciones y las irreverencias 
artísticas? 

¿Esta exigencia estalla con10 una violenta reconstrucción en el arte 
conte1nporáneo contra su Ionna tradicional? 

Ser conscientes si,bTftifica entender que vtvtmos un complejo juego de 
contradicciones. Mientras Jos creadores artísticos saben que hay que atenerse a 
las reglas del rnercado~ los !,.7Tllpos institucionales se empeñan en hacemos creer 
el cuento que tanto nos gusta; un verdadero artista es aquel que trabaja con 
base en el sufriJnicnto. Sin embargo, México a diferencia de otros países de 
Latinoruncrica ha resentido en n1enor grado Ja oposición entre vanguardia y 
oligarquía tradicional. 

El patrocinio para Jos creadores artísticos estuvo equilibrado con la 
participación del Estado y algunas empresas privadas hasta que -según el 
investigador Néstor García Canclini- el gran co1nplejo empresarial IJrunado 
Televisa se interesó por establecer y difundir exposiciones de artistas 
renombrados; publicar revistas especializadas; comprar museos y producir cine. 

º¿Nos n1odemizamos? Sí, pero no en el sentido en el que esperábamos. 
Se volvieron moden1os quienes detentan el poder económico~ la usociaJización9

' 

o ""'democratizaciónº de la cultura ha sido irnpulsada por las e1npresas privadas 
más que por Ja buena. sana y desinteresada voluntad cultural y politica de los 
productoresº. 9 

Estos agentes extraestéticos han cambiado el panorama y valor del 
acontecimiento artístico. Muy a rnenudo sucede que aquellas obras que son 
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valoradas por los críticos cotno de calidad, resultan ser las de menor cotización 
en el mercado. De hecho, en paises desarrollados como E.U., Aletnania o 
Japón existen publicaciones financieras especializadas en ane. Uno- de· los 
ejemplos 1nás vistosos es la revista Art Aktuel .. la cual comunica las últimas 
tendencias del mercado artístico y sugiere la mejor manera de administrar la 
propia colección. 

Ante estos juegos de mercado, publicidad y capital debe preguntarse: 
¿dónde está Ja autono1nia que proclamaron las vanguardias setenteras?. ¿y la 
comunicación espiritual con el público? 

.. 'Si el autoretrato Yo. Picasso, con10 le ocurrió a Wendell Cherry, 
presidente de la Humana lnc., que lo compró en 5.83 millones de dólares en 
1981 y lo vendió en 1989 en 47.85, puede dar una ganancia de 19.6 por ciento 
anual, el ane se vuelve~ antes que nada~ un área privilegiada de inversiones"". w 

No nos gustarla ser demasiado radicales y afirmar que el arte se 
constituye en nuestros días con10 un negocio rcdituablc... y nada más. En 
realidad todo se ha vuelto un cornplejo proceso de relaciones entre artistas~ 
intermediarios y público._ aunque si podc1nos entender que ahora los 
empresarios sean dctcnninantes corno mediadores especializados y tomen 
decisiones claves sobre lo que debe o no producirse y co1nunicarse. Por 
supuesto~ en tnuchas ocasiones el valor estético se ve subordinado al 
ecónornico. 

ºUno puede preguntarse qué harían hoy dentro de este siste1na Leonardo, 
Mozart o Baudelaire. La respuesta es la que daba un critico: Nada, a menos 
que se hubiera adaptado a las reglas ... 11 

En este sentido es clara la premisa; son 1nuchos los Uamados. pero pocos 
los elegidos. 
Trunpoco el ane fue la excepción. 

10 Gan:la Canclini. Néstor. ~ pp. 58-59 
11 !.:!:( Rntcliff. Cou1d Leonardo da Vinci maki; jn Ncw York today? Not unlcss heplayed by thc rules Ncw 
York magazine. noviembre l 97H. 
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2.3 Sintonía en gris; los ntedios masivos como parte de nuestra 
industria cultural 

''Ser habitantes de este fin de siglo en una gran ciudad intplica poder 
relacionarse con ámbitos variados con lo oculto. lo popular y lo tnasivo. 
In1p1ica n1irar a Zabludovsky en la televisión. relacionarse con los conciertos en 
la sala Nezahualcóyotl. ir a un recital de rock y bailar salsa en el Califontia''. 12 

Implica entender que debc1nos reubicar a los n1edios en una tendencia 
tnc-is general de las sociedades n1oden1as. 

De pronto, sorprendió el crccitniento súbito de lectores, teleespectadores 
y radioescuchas; los co1nunicólogos asutnicron todo catnbio como efecto del 
impacto cuantitativo de los 111ensajes. 

En inedia de todos los .acontec11111entos sociopoliticos. de 
industrialización y producción. la llan1ada '"c11/111ra de 1nasas" sufre su propia 
transfonnación. 

Pisainos un terreno que ya no puede estudiarse de 1nanera unidireccional. 
Por 1nucho tic1npo escuchatnos hablar de una "cultura de 111a.\as ", aunque los 
medios co1110 el radio y la televisión no fueran bien a bien de las 1nasas. Luego, 
los expertos consideraron que resultaba 1nejor hablar de "cultura para las 
111a.\·as ", idea por cierto poco válida para nuestro análisis pues considera al 
receptor canto un ser totahncnte stnniso. 

Vivin1os un tie1npo donde se propagan nuevos proccdiinientos y tipos de 
interrelación que son irnposiblc de sintetizar bajo un solo non1bre. 

u.se desenvuelven nuevas n1atrices sin1bólicas en las que ni los 1ncdios, 
no la cultura 111asiva. operan aisladas~ ni su eficacia es valorable por el número 
de receptores, sino corno partes de una recon1posición del sentido social que 
trasciende los 111odos previos de 1nasificación"~. 13 

i: García Canclini. Néstor. ~ pp 36..-.. 
11 ~pp.240 
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En estas circw1stancias no es raro ver cómo conviven lo popular. lo culto 
y lo rnasivo. 

Los tnedios fonnan parte de nuestra industria cultural, pero aquí no 
vamos a retornar las concepciones típicas de la historia que acusan a la 
moden1ización de la cultura masiva y cotidiana de ser un instrumento de los 
poderosos para explotar 1nejor. 

La cuestión es entender cótno la dinán1ica propia del desarrollo 
tecnológico rernoldca la sociedad, coincide con rnovimientos sociales o los 
contradice. A fuer.t:a de reflexión es posible entender que hablar sobre los 
medios nuisivos no es sólo vociferar en contra de nuestras cn1presas de 
comllllicación. 

Las nuevas tecnologías, incluyendo los avances de los medios, 
reproducen estructuras tradicionales ya concebidas, pero al n1is1no tiempo 
prornueven la creatividad y la innovación. 

El uso del video por cjen1plo, repite prácticas tradicionales iniciadas por 
la fotografia y el super 8. Por ou·a pane el video-ane ha explotado una nueva 
forma de reafirn1ar Ja presencia de pintores, músicos y poetas mediante el uso 
de la tecnología que la modemidad ofrece . 

... Evidentemente, esto no evita que sobre todo en la televisión, la noción 
de Jo popular tenga que ver con la idea de éxito y n1ercado; interesa más la 
popularidad. esa fonna extren1a de la representación, la más abstracta, la que 
reduce todo a una cifra (ra111ng) y a co111paraciones estadísticas"'. 14 

En las últimas décadas los n1edios rnasivos han insistido en promover la 
visita a n1useos y a exposiciones de artistas de renombre. Ante este hecho 
existen posiciones diversas~ hay quienes piensan que la publicidad termina con 
la disposición voluntaria de asistir a un recinto cultural. pero por otro lado, hay 
quienes opinan que la rnera publicidad no determina el ánirno para disfrutar de 
la experiencia estética. 

14 ll?idML. pp. 242. 
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La búsqueda de una veradera relación entre lo culto y lo 1nasivo no ha 
sido fácil porque los b~1pos de élite marcan las diferencias entre lo que 
cconsideran una verdadera obra de art(! y una artesanía del pueblo. 

A pesar de esto, existen artistas que conviven sin ningún probletna con lo 
masivo y lo culto al 1nismo tic111po. Caetano Vcloso (Brasil), Silvia Rodríguez 
(Cuba) y Eugenia León (Mexico) actúan de manera altcntativa para públicos 
extensos en estadios o espacios abiertos y._ al 1nisn10 tie111po, para públicos más 
reducidos en eventos privados o recintos especiales; su lenguaje es entendido y 
disfrutado en niveles diversos por públicos distintos. 

En el inundo del cinc nortemncricano existen casos co1no los de Woody 
Allcn o Coopola que han logrado un cine nortcmncricano no hollywoodense; no 
olvide1nos al ahora existoso Qucntin Tarantino. Otros cje111plos son cineastas 
europeos que han sido llmnados para fil111ar en los Estados Unidos: Roman 
Polansky, Fonnan y Win Wendccrs. 

Estos son algunos artistas capaces de anicular códigos de .. distinta: 
procedencia~ demuestran que es posible fusionar las herencias culturales de. una 
sociedad, la reflexión crítica sobre su sentido contemporáneo y los requisitos 
comunicacionales de la difusión masiva. 

En el terreno intelectual poden1os pensar en Carlos Monsiváis que lo 
n1is1no asiste a mesa redondas con intelectuales que a la presentación del nue"vo 
CD de Gloria Trcvi. 

Aunque con sus variantes. también el escritor Octavio Paz ha hecho uso 
de los tnedios masivos para extender su pensamiento. 

El proceso de masificación de lo culto no es fácil y, probablemente se 
esté dando de manera lenta. "'La itnagcn que llamrunos artística, pese a los 
medios de comunicación se conoce poco, no transita de la misma manera que 
las imágenes de la televisión. Por supuesto que la in1agen artística cabe dentro 
de los inedias masivos, pero dcsafortunadmncnte no se da mucho espacio. Los 
medios impresos no pueden tener la cobertura que poseen los medios 
electrónicos,. pues los tirajes son pequeños y los costos de producción de libros 
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y revistas de arte son muy elevados. El público amplio suele estar poco 
expuesto al f"enómeno artístico: generalmente lo ignora"". 15 

. El suceso de Ja posmodernidad puede verse como el corte de las 
vanguardias. como el fin de una concepción lineal. progresiva de la historia. de 
la sucesión de movimientos estéticos. Artistas y. artesanos reconvierten sus 
saberes en ceremonias que buscan nuevos significados para las intersecciones 
de lo culto y lo popular. de lo nacional a lo extranjero. 

Son artistas de búsqueda Borges, Jis y Trino y gran parte de los autores 
de historietas y grafitis. Felipe Ehrenberg. Guillermo Gómez Peña, Silvia 
Gruner, Vicente Rojo. Manuel Felguérez, Julio Galán, Fernando del Leal. entre 
muchos otros. 

ºSus trabajos renuevan la función sociocultural del arte y logran 
representar la heterogeneidad multitemporal de América Latina al utilizar 
simultáneamente imágenes de Ja historia social y de la historia el arte, de Jo 
artesanal~ de los medios masivos y del abigarramiento urbano"". 16 

El arte ha muerto, lamentan al¡,'llnos mientras se arrodillan frente al altar 
de Siqueiros y otros santos patrones de anta.Ilo. Mea culpa. mea culpa, 
exclrunan consternados los puristas que se dejaron seducir por John Cage. 
Salvador Da.tí o Edvar Munch. "Padre Rivera, perdónalas. por que no saben 
lo que hacen•'. musitan angustiados Jos ru1tiguos "°cultivados ..... 

Pocas cosas tan placenteras para Occidente como enterrar el arte a cada 
momento. Con cada vanguardia se anWlció el fin de Ja historia. 

No sabemos su opinión~ pero nosotras creernos que no existe tal muerte; 
existe. si,. una transformación de lo artístico donde se da espacio para lo 
clásico. ¿Por qué ser tan drásticos? 

Será por que la nostalgia es algo que ni el estrés de la sociedad 
contemporánea puede evitar. 

u Vid. Lcyva. José Angel. Emrcvistn con Jorge Alberto Manrigye La Jornada Semanal (México D. F.) 9-
octubrc-1994. Nüm. 278. pp. 34. 
16 Oarcia Canclim. N~stor. ~ pp. 343. 
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2.4 La obsesión; el sentido del arte en nuestro días 

No nos cansa.Jllos de tnirar córno cmnbia todo. 
En un universo que nos parece concluido,, todavía hay zonas en blanco 

donde encajar un cuerpo o clavar un rayo de ira. Sobre la tnuerte roja que 
busca entre periódicos viejos la fecha de sus cenizas, todavía puede hacerse el 
viaje a pie. 

En este 111ar, en esta falacia, en esta ciudad donde vivitnos y e1npujan1os 
el silencio, aún quedan palabras por decir. 

Sólo los verdaderos afcn·ados están condenados a cargar, hasta su 
tnuerte._ el pestilente cadáver de su cuento de hadas: la ingenua pretensión de 
que bastaba una utopía para ca1nbiar la vida, pensar que era posible acabar el 
poder con la reacción cspontñnea. 

Hacia 1nediados de los ochenta cotnenzó a ser visible w1a nueva 
concepcton del arte joven: a la nueva generación no le importó ser 
co111pro1nctida con la historia de la patria, con el pasado indígena y la difusión 
mura1ística del heroísmo nacional, pero tmnpoco le interesó ser de van,b-.uardia._ 
hacer de su arte una critica in1plícita al confonnisn10 ya establecido, burlarse de 
los valores reconocidos. crear fonnas audaces del lenguaje fonnal radicalmente 
nuevo. Nadie tiene la obligación de dar el siguiente paso para ubicarse en la 
punta, sino que cada quic.!n elige en un mnplio abanico de propuestas lo que 
quiere ser, conservando la originalidad, el donlinio de las técnicas y la 
sinceridad artística. 

Basta de acciones cruentas hasta la exnsperación~ la expresión bn1tal y 
catártica superó al concepto. quedando a la deriva el suceso. 

Ahora ta incontOnnidad de los artistas. a diferencia de las vanguardias de 
la pritnera 111itad de siglo. se va canalizando en una suerte de revisión de los 
restos, para darles una utilidad actual. De esta fonna, surgen de 1nancra más 
reposada,. 1nenos discursiva. tnás esencial n1ru1ifestaciones artísticas en las que 
todas las categorias estéticas tachadas de negativas brotan con10 una alten1ativa 
de violentar o expulsar las taras que la cultura incrusta en los individuos; sin 
embargo. la agitación. y subversión violenta, obvin. tajante, va quedando atrás, 
ya asilnilada. 
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Es cierto que al aproxirnarse el fin del siglo, el arte 1nuestra ""w1 sentido 
de lo terrible""., podría decirse que lo artístico se lleva a cabo en un ritual 
estético en lo que lo terrible se 1nanificsta en fonnas n1uchas veces confusas. 
Ritual que nos pone abiertmncntc ante los ojos el vínculo que une a los nuevos 
artistas con los fundmnentos tradicionales del arte. De esta suerte el feísmo .. el 
.... horrorn, lo "'"repugnante"" está latente en rnuchas creaciones actuales. 
fungiendo como hpurgantes suavcsH pero definitivos, tal vez más contudentes 
que los .... desplantesn de las vanguardias. La bcJJeza con10 categoría estética., 
asociada al arte .. comienza a ser transformada. ··Lo feo imnnpe y ya no cederá 
su en1puje hasta adquirir carta de ciudadanía estética con el arte 
contemporáneoº. 17 

¿Qué la tecnología ha superado cualquier sueño pasado? Si, pero la 
computadora y todos sus 111ilagros no carnbian en lo sustancial el arte., los 
valores artísticos de quienes hacen uso de la tecnología se 1nanticnen finnes 
independienten1cntc de los instrwnentos y aparatos que haya utilizado en su 
obra. 

ucreo que hay una relación íntima entre el arte y las posibilidades 
tecnológicas de una sociedad, pero no es determinante en la tabla de valores., 
no hace mejor o peor una expresión artística. No puedo concebir una idea de 
que a mayor avance tecnológico 111ás y 111ejorcs obras de arte. No cornparto tal 
idea. Pienso sin1ple111entc que el arte lo hacen los artistas y si faltan éstos no 
hay obras de arte". 18 

Así, quienes anuncian la nu1erte del arte lo hacen desde el limbo de su 
moralidad traicionada por la propia dialéctica del siste1na al que tenninaron 
integrados. Se pueden jugar las reglas del mercado desde una posición menos 
purista y pretensiosa. 

Ser artista, producir obras significativas en inedia de esta reorganización 
de la sociedad global requiere nuevas estrategias. 

Que si . el arte perdió su fucrLa propositiva, que si su orientación 
mercantilista Jo volvió inteligible para las 1nasas y Je anuló su rebeldía y su 
contenido estético con afirmaciones carentes de sentido ..... Esta nueva estética 

17 Stmchcz V37.qucz. Adolfo.~ pp. 343 
1 • Vid. Lcyvn. JosC Angel º1L..CiL. pp. 194. 
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es perversa ..... afinna el historiador del arte Marc le Bot. Todos tene1nos derecho 
a opinar .. pero nos gustaría conocer propuestas coherentes para legitimar la 
vivisección de cadáveres tan llenos de cochambre con10 los ideales 
vanguardistas de su generación y la tnoquienta nostalgia que suele 
aco1npañarlos. 

¿La cárcel como último laboratorio? ¿No hay otras salidas que la 
su111isión al n1crcado .. la ironía transgresora,. la búsqueda marginal de las obras 
solitarias y la recreación del pasado? 

El fcnó1ncno artístico es extravío y encuentro .. la opción para satisfacer 
esa necesidad incontenible del hon1brc actual por .... fugarse"' de los 
procedimientos perceptuales tipificados,. la a1tcn1ativa de llegar a lo concreto de 
ta existencia . 

.... Para entender esto, es saludable adoptar la esencia del taoísmo co1no 
.... el arte de estar en el inundo .... o .. dicho de una n1anera 1ná.s práctica .. pense1nos 
en el suceso artístico co1no un siste1na de vida,. co1110 el pritnero y esencial 
1nodo de ajuste a nuestro a111bicntc. Uno de los pocos recursos que ha tenido y 
le queda al ho111bre para afrontar su pennanencia en este mundo sublunar'"'". 19 

¿Los riesgos?, volver a caer en el círculo de cánones aceptados y 
codificados por los aparatos ideológicos. Instaurar de nueva cuenta las 
vanguardias y cerrar posibilidades. 

Los 111ovitnicntos artísticos de este siglo han buscado con obstinación 
sacar de los soportes tradicionales del cuadro .. la escultura, la pantalla, el 
escenario para llevarlos a la vida; ejercer acciones directas que no estén tan 
sujetas al estatismo 1nuscográfico del que hernos venido hablando. Se propone 
un nuevo arte que sea convertido en actos .. presentaciones, eventos y acciones 
reales en tien1pos rcnks. 

Este tipo de arte no está restringido a una sola forma de expresión, con 
frecuencia invade las fronteras de la pintura, el teatro, el video,. la música, el 
carnaval, el rito.. la poesía, la danza y la tecnología que ofrecen las 
computadoras. 

19 Cha.vez Guerrero. Julio l,\.ltcrndorcs de la ocrccodón El Nacional (México D.F.), 2-cncro-1993. Sccc. 
cuhura. pp. 12. 
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Se es uno miSn10 en una detCnninada .situación y se de1nuestra que el arte 
no es necesariamente solen1ne. 

A propósito de toda esta reconversación de la cultÚra. decidimos analizar 
una de --1as- expresiOnes :-artísticas ,~·lnás;~ sócorridas>. en-::·1a actualidad: et 
Performance. ·-:-·~ _,._.·.-

Algunas de las interrogantes que pretel1dernos 'contestar eriél siguiente 
capitulo son: · · ·· · ·. · · 

¿Refleja el Performa:..icc vcrdacÍerarilé~t~- :-.~~-~_eS~a:-: 1:~·ifiera de pensar 
acerca de la vida, de la 1nuerte, de las rela~iones, --~e .lo_s· si~tcma~ social_es, etC.? 

¿Es esta actitud artística una vía eficaz paia reconSideí-ar la importancia 
de ta cornWlicación hu1nana? · 

¿Podemos pensar que et Performance es sólo un movimiento de 
vanguardia o como de nuestro tiempo ha podido asÍJmir con mayor visión tas 
contradicciones de nuestro fin de milenio? 

En lo personal, el Performance nos parece una síntesis de arte 
extraordinaria y .. en este sentido, su estudio se nos presenta intereses ante y 
prepositivo. 

Por supuesto, en estos tietnpos nada es definitivo, no obstante, 
tenninare1nos con una nota alentadora: 

Pode1nos seguir creyendo en la existencia de las n1itocondrias, no dudar 
de San Agustín y de que Luis Miguel vive. Poden1os observar por televisión la 
hatnbnma en Ruanda, can1biar de canal y ver cón10 Raúl Velasco nos guia 
hacia et camino de la ··espiritualidad y la paz interior'~. Podc111os leer a 
Baudetaire en Juchitán o a Dorgcs en el trayecto Moctczu1na-lnsurgcntes; 
recordar el arte paleocristiano y nuestra infancia, olvidar quién fue el rey David 
y cantar Las 1nalla1111as o flappy /31rthday, \o 1nis1no da; scntan1os con10 
Pancho Villa y pennancccr perfcctmncntc cuerdos frente a las n1ctáforas y la 
ficción en esta realidad desestabilizada o, como diria w1a ·artista de nuestro 
tiempoª: nuestra realidad estabilizada en 1nú1tiples realidades que se suceden y 

• Karina Morales. fotógrafa mexicana 
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coexisten~ que se mezclan para crearlas para creen1os y no sucurnbir ante tanta 
hu111anidad. 

De cualquier modo .. nosotras intentrunos seguir el consejo de George 
Braque: ... provoquemos reconsideraciones y despreocupé1nonos de convencer a 
nadie"'". 

Total .. siempre existirán seres que cuestionen: 
El arte, ¿Para que? 

-Para recoger aún trozos de fe entre: los sueños rotos, 
Afinnmnos yo, Adriana y 

yo .. Yésica. 
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CAPÍTULO 111 
VO, ESE SER HUMANO: PERFORl\-IANCE Y 

COMLINICACIÓN HUMANA 

YÉSlCA 

Vamos haciéndonos mé.ls; cmninmnos por las aceras de las calles pensando que 
con el tie1npo seremos 1ncjorcs y lograrcrnos la inmWlidad para la soledad; esa 
que nos enfrenta a cantidades enonnes de infonnación y que al final no dicen 
nada. 
Quizá sea nuestra tarea desentrarlar el sentido de ese vacío,, intentar una 
búsqueda honesta ante el inundo y ante nosotros 1nis111os. 

ADRIANA 

Inhóspito este mundo. 
Áspero este lugar del nunca 1nás. Por una fisura del corazón sale un pájaro 
negro y es de noche. 
¿Cómo pisar el tiempo y cmninar por él? 
Quizá nuest1·a tarea sea luchar contra el contbnnis1no a1nbiente. Sentir que 
nacen alas; alas superiores a las de los pájaros, porque éstos, rayonando las 
alturas,, scrvihnente miran hacia abajo. 
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YÉSICA 

La vida es una constante mudanza entre carencias y abundancias, el mundo nos 
enfrenta a grandes dolores y al final preferimos la indiferencia. Sin embargo, 
existe una necesidad de transformación. 

ADRIANA 

Percibimos w1 cambio de sensibilidad en los lenguajes artísticos; un cambio de 
actitud de la propia creación con respecto a su destino~ 

El arte como Wla positiva levitación. · 
Vivir es conmoverse. 

3.1 Ruptura y tradición; las vanguardias artísticas de nuestro siglo 

Es curioso ver cótno tendemos a creer que la naturaleza hwnana sobrevive a 
todo. Es un error. Quién sabe qué quedará en pie cuando cruzada la linea 
imaginaria.,. tengrunos que llatnar a nuestra época el siglo pasado. 

Por eso hoy nos etnbargan las ganas de contar,. de volver la vista atrás 
para recorrer -ahora juntas- distintas épocas en las que algunos seres runasaron 
cada mañana un pan a1 que llmnaron libertad creativa. 

Evitar lo estáticoy el equilibrio y la armonía fueron las pren1isas artísticas 
a comienzos de siglo; la necesidad de huir de los esquemas burgueses empujó 
el nacimiento de los autodcnonlinados hfuturistas .. ~. Esta corriente mezcló ideas 
del decadcntistno con las del nuevo tecnicismo surgido en ta Revolución 
Industrial. Inició en lta1ia cuando Marinetti publicó un manifiesto donde se 
aboga por un arte que fuera ~~1nás con10 w1 alcohol que corno un bálsrunon. 

Los fúturistas fueron los prilncros que escucharon e_l canto de las sirenas 
de las fábricas y el rechinido dinámico de las tnáquinas .. y aunque todavía se 
hacian cuadros con las técnicas del viejo estilo se insiste .... en una constante 
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actividad y crunbio, en un arte que encuentre su componente en lo que lo 
rodea ..... 1 

Lo solemne, lo sagrado y sublime del arte quedan atrás; provocan el 
escándalo al proponer que un autotnóvil era 111ás bello que cualquier -obía 
... tradicionalº. 

""Sea corno sea y con los errores de toda investigación nueva, lo cierto es 
que tuvieron que luchar no sólo con sus pinturas, sino con las armas de las 
conferencias, los mítines y las veladas de agitación en los tcatros ..... 2 

· 

!-lacia 1919, el drarnaturgo ruso Mcycrhold logra que las 
representaciones salgan del teatro para presentarlas en bares, mercados y 
fábricas. Trunbién en Rusia. Einsestcin colabora con este tipo de teatro 
multitudinario que es bien aceptado en el país y que, por desgracia, se ve 
pronto detenido con el ascenso de Stalin al poder. 

3.1.1 Intensidad y Extcnsi6n: del expresionismo a la Escuela del Bauhaus 

Quizá, como señala Stephen en el Ulises de Joyce, la historia no es más que 
una pesadilla de la cual tratamos de despertar; sin embargo. y a pesar de 
situarse entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales, el expresionismo surge 
co1no w1a corriente artística que conlleva una respuesta contestataria al 
impresionismo. 

Zurich se convirtió en el lugar idóneo para vivir en Europa y es ahí 
donde se funda el uCabaret Voltaire""~ un sitio de reunión donde los artistas 
exiliados co1no Tristan Tzara. Marcel Ja.neo~ Cendrars. Huelsenbeck, Enuny 
Hennings y Hugo Ball ven cristalizadas sus inquietudes. 

Así, el expresionistno se vuelve sólido como corriente a pesar del exilio 
y la desesperación producidos por la guerra. 

1 Maninez Maldonado. JosC Lms Los art1s1as pláslicos como artistas escénicos· acciones cyentos y 
ocrfonnanccs. Tesis para macstria en artes visuales, UNAl\-1. ENAP. 1992. p. 7. 
2 Herrera. Melquiadcs. El Pcrform;incc ;Tradición Mod:' Publtcida~. p.4. 
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Este grupo solía reunirse en el estudio de Heckel., un pintor alemán que 
co111batió el itnprcsionis1no y defendió \a identidad que puede existir entre .... E\ 
arte y la vida"\ pero en e\ fondo su pretensión era tatnbién protestar en contra 
de\ inundo que lo rodeaba. 

A la aceleración de los ca1nbios corresponde et ensanchamiento de 
espacios y fonnas nuevas de arte; el 111are1noto de la revolución plástica supo 
seguirse sirviendo de las actividades paralelas como fonnas de difusión., 
escándalo y propaganda a través de los irreverentes desfiles inortuorios de los 
dadaistas o de las lascerantes conferencias de los su1Tcalistas. 

El dadais1110 se extiende a toda Europa incorporando deliberadrunente lo 
irracional.. el gesto negativo y el con1pro1niso social y político. A este 
1novimiento se integran personajes tan renombrados como Duchamp .. Breton y 
Picabia. 

Cada uno de ellos buscaba apasionadrunente romper los lhnites entre 
orden-desorden .. afirmación-negación., sueño-vigilia ..... Dadá no fue una escuela 
artistica sino una señal de alanna del espiritu contra la declinación de los 
valores., la rutina y la especulación"". 3 

Por su parte., los surrealistas -con Breton a la cabeza-.. afinnabru1 que era 
necesario escuchar el inconsciente~ transcribir la otra voz que habla en cada 
uno de nosotros cuando acalla1nos por conveniencia o tniedo la voz de la 
,..conciencia"". 

Más tarde. el 1nis1no Brcton lo definiría como un automatismo psíquico 
puro al margen de todo control de la razón~ el artista debía tener la libertad 
absoluta de expresión. elaboración y su fuente inspiradora debía buscarla en el 
sueño .. el cual se encuentra fuera de todo 111argen n1oral., religioso o estético:. 
por ello la i1naginación convierte en real ta lógica de lo absurdo. Breton decía 
que esta obra representaba el an1or lnunano visto por un ser de otro planeta .. 
que no nos entiende y, Pablo Picasso apuntaba: hYo pinto tas fonnas tal y 
co1no las pienso .. no co1no las veo"~. 

l Richtcr. Hans. }-listona del Dnd:tismo. p.54. 
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El deseo y el erotisn10 son una fuente de poder subversivo. El placer es 
más,. 1nucho más que Ja explosión corporal. Se fi1bricaron los suet1os y Jos 
recuerdos desde otra perspectiva. 

Aterrizar de golpe: la Segunda Guerra Mundial pone fin al movin1iento. 
Habia que reinstaurar -de alguna nH111era- el gusto por la libertad; las 
posibilidades son a la vez gloriosas y reducidas; desde 191 5 se venía gestando 
un nuevo tipo de hcstética de Ja n1áquina 0

; las pastorales tecnocráticas del 
Bauhaus, Gropius y Mies Van der Rohe, /¿e C'orbuster y el Ballet Mecánico. 
Las nuevas innovaciones tccnológicns surgen con los intentos de traducir el 
sonido y el niido. Ya las declamaciones debían hnccrsc con los pies y 111anos, 
aco1nparlándose de ruidos y adelantos de la tecnología .. ro1npie11do así con Ja 
nostalgia poética. 

En I 91 5 apm·ece el l\·h111ificsto del ~reatro Futuristn Sintético 
proclan1ando la necesidad de un teatro de "'cornprensiónn que elimine la 
anécdota y el detalle realista en favor de un lenguaje sintético inspirado en la 
eficacia rnecánica y que pcnnita cornprin1ir en unos pocos minutos,. en unas 
pocas palabras y gestos, innumerables situaciones, sensibilidades, ideas, hechos 
y símbolos. 

Desde 1918 hasta 1935 las fiestas de aniversario de la revolución rusa 
incluyen coreografias interpretadas por multitudes de obreros realizadas en 
inmensos escenarios constructivistas que funcionan corno 111áquinas. En J 923 el 
n1so Nikolai Forcgger produce Danzas l\·Jecánicns, ballet que imita el 
movirniento de sierras y cadenas de transmisión con un fondo sonoro de vidrios 
rotos y choque de metales. 

En 1919 los alemanes de la Bahau.,· habían iniciado,. con su característica 
obsesión por el 111étodo, la n1edida y el orden, exhaustivas investigaciones 
prácticas acerca de las posibles relaciones entre el arte y la tecnología. 

Para 1923 eran connmes y muy populares los espectáculos que incluían 
fonnas abstractas en rnovirniento y seres hurnanos cuyos vestuarios y 
desplazrunientos copiaban la estética de las máquinas dentro de espacios 
minuciosarnente codificados,. donde se exploraban,. rnás allá de la simple 
imitación realista,. los efectos de la Juz y el movirniento en el escenario. 
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Esta nueva escuela explora la relación arte-tccnologia heredada del 
constn1ctivis1no y algunos elen1entos de color derivados del expresionismo . 
.... Sus ideas van cncatninadas a lograr un teatro visual con pintura y construcción 
en 1no\.'1111icnto"".4 

La tecnología sólo era un recurso con el cual la necesidad de ser 
moden1os .. de asirse a la verdad de una vida trans111utada y alterada iba dando 
pauta a nuevas vanguardias y modos de expresión. 

No descuidarse de la advertencia; w1a vez más la guerra interrumpe el 
proceso. Azorarse. Tener que aceptar sin resignación: u.Así son las cosas ..... 

Bauhaus se extingue en 1932. 

3.1.2 Colmar una ausencia, sugerir otra: los sesenta 

.. La rebeldía artística ponía en duda los fundamentos de una cultura occidental 
que presumía de racional y que sin embargo desataría el infierno de la Primera 
y Segunda Guerras Mtmdiales". 5 

Evidente1nentc los avances tecnológicos y la guerra definieron en gran 
parte el can1ino del arte .. pero en el caso de América intervinieron, además, otro 
tipo de factores. 

En 1905 un fotógrafo europeo llamado Stieglitz emigra a Estados Unidos 
y abre wrn galería en Nueva York donde se difunden las .. corrientes de 
vanguardia·'- Así exponen Cezannc, Matisse. Rodin, Lautrec, Picabia, Man 
Ray, Duchan1p. Marius de Sayas, entre otros. 

··Hacia los años treinta. el caldo de cultivo social que prepara en Europa 
el ascenso de Hitler al poder con10 expresión del limitado negocio 
annmncntista que desataria la Segunda Guerra Mundial, hacen que los artistas 
emigren exhiliados a Norteamérica. En 1933 en Blaek ·Montain Collcge los 
jóvenes John Cage (n1úsico) y Mcrce Cunninghrun (bailarín) inician sus 

.. l\.fanincz Maldonado. Josc Luis Q1LS.!L p 17 
.., Herrera. l\.tclquíadcs ~ p.5 
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actividades de colaboración presentándose ante pequeños círculos 
intelectuales"". 6 

En el acto,. sobre la huella y la posible pro1nesa del desn1orona.miento o 
la disolución .. surgen el arte mnbiental y proyectos que se desarrollarían n1ás 
tarde como col/ages, arte correo. arte de paisaje,. escultura suave, 
ambientaciones,. teatro callejero, arte pobre.. happenings.. Body Art y 
pe1:forn1ance. La dualidad de ho1nbrc-n1úquina que todavía interesa a los 
artistas.. provoca la aparición de los .... ready-rnade .... ·" (nombrados así por 
Ducha1np) y que no eran 111ás que esculturas sin1ultáneas hechas a base de 
utensilios do1nésticos o desechos industriales. 

Alejarse de toda síntesis tribal. reconocible; abrirse a la imnensa 
variedad y riqueza de los rnateriales. intentar recrear la apertura del rnWldo, 
dejar decir, vi'1ir los rulos sesenta~ características todas de lo que se denominó 
Pop-Art. 

El pop propone una estética a partir de los anuncios publicitarios, el cine 
a color. la televisión, el córnic y la fotonovela. Asi111ismo~ los artistas trabajan 
fucrtc1nent\.! con shnbolos. basta ver el trabajo de Andy Warhol donde se 
aprecia la elaboración de una técnica 1nuy cercana a la propaganda. ~~En esta 
tendencia se denuncia que el arte no produce hcosas~\ sino simbolos. resultados 
de una infonnación e inuígcncs plásticos de los diversos 1nass-1nedia".7 

Esta coniente invitaba y csti1nulaba a escritores~ actores. pintores~ 
bailarines y cantantes a rornper las barreras de la lineabilidad y concentrarse en 
la unión de todas las artes en un 1nis1nt) escenario dando origen a nuevas 
variaciones artísticas polifacéticas y ricas en contenido. 

Se produce tmnbién un ro111piinicnto en cuanto a la estructura escen1ca 
del teatro; el público fonnaría parte del escenario y de la obra. Se fonnula la 
idea de acción; surge el /Japfh'lllllg (acontccilniento). La voz individual del 
artista provoca una connuücaciün final e inevitable~ no sólo entrega el rncnsaje, 
sino que asmne la voz del otro . 

... El happening no cs. sin e1nbargo. sino una de las tantas rnanifestaciones 
posibles de rebelión contra una cultura institucionalizada y organizada. Frente 

"'!l!i.Q.,. 
~ l\farchan Fu .. Simón. Del arte ob1c111:il al •!.Il& ... !.t~~ p. J 79. 
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a los dioses atormentados del teatro de ayer,, integrados en la sociedad de 
consumo de ídolos .. los propios lideres politices se ase111ejan a los héroes y se 
esfuman así en una vitrina del musco mundial: Lu111umba,, Guevara. o bien no 
suscitan ya nuevas significaciones. 
Entonces se vuelca uno hacia lo inopinado .. lo sorprendente,, la innovación o la 
espontaneidad. Pero no hay que engañarse: el exhibicionismo sexual 
inseparable del .. happenin;.:" recuerda el tonnento de los reyes y de las bn1jas. 
aunque al revés. Se exaha lo que tanto ha sido escondido, el cuerpo. la cante,, el 
deseo. Se le da a vern.M 

El happening tiene cierta incidencia y critica social. pero con un valor de 
fiesta; después surgirían los conceptos de Body-Art (Arte Corporal). New 
Dance (Danza Nueva), I.iving Sculplllire (Escultura Viva) y Peiformance 
(Acciones, eventos),, con10 espectáculos absractos,, generalmente 
autobiográficos o de acciones cotidianas. 

Estos eventos superaron la experiencia del happening pues no bastaba 
mostrar un conjunto de actitudes~ se trataba de ir más allá. hacer de Ja acción 
un elemento diná1nico y transfom1ador que modificara la realidad. Hacia 1919 
surge el Body-art que corno el happen111g cubre diversas líneas internas que 
van desde el csque1natis1110 heredado de la danza y el teatro.. hasta el 
exhibicionis1no. 

Podemos afinnar que el con1ím denorninador de las pri1neras n1uestras de 
Body-art fue la des-fetichazión del cuerpo htnnano .. sacándolo de Ja exaltación 
de la belleza clásica rnczclando todo tipo de técnicas y rituales. Esta 
prolongación del espacio es un llan1ado a la diversidad de sensación y 
sentintientos que en él se encuentran .. ya que no es una visión fuera de la obra~ 
ahora nos cncontratnos en ella .. somos participes del acontecinliento~ de una 
creación alrededor de nuestros sentidos. Gina Pane hace heridas sobre su 
propio cuerpo., Urs Luthi c1nplea el cuerpo cotno provocación de carácter 
bisexual~ Vitto Acconci aplasta insectos bajo su cuerpo o se autocastiga 
fisicrunente~ de Bn1ce Naun1an es conocida su fotografia hRetrato del artista 
co1no una fucntcH y Brus .. son1ctc constantc111cnte su cuerpo a prueba. 

El cuerpo hu1nano se convirtió en algo más político~ consciente e intitno, 
asiJnistno se integró a una nueva fonna de arte llan1ada Performance. 
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A continuación abordare1nos las causns que impulsaron el nac11111ento del 
Performance y constituyeron una fuerte revaloración en el campo artístico, en 
la necesidad de una participación política y en la idea de una nueva sociedad. 

3.1.3 El lado oscuro del relámpago: los setenta 

Una nueva guerra se desata~ Vietnan1 y los crímenes políticos Uegan junto a la 
liberación femenina, la liberación hotnosexual, la contracultura de las drogas; la 
psicodelia, la comercialización de la pon1ografia y, en Europa, las denuncias 
ante el imperialismo y la destn1cción ecológica. Entonces, tantbién los artistas 
vuelven la mirada al contexto político. 

La decadencia de una sociedad e1npuja el surgimiento del movimiento 
hippie. una cultura que antbiciona la paz .. el amor y la libertad anteponiéndolos 
a los principios de un inundo caótico. 

Los conciertos al aire libre cotnicnzan a proponer una nueva concepción, 
una redefinición del arte fundada en la libertad espiritual del ro1nanticismo.The 
Who con su ópera "Tommy" en 1969, los conciertos de ··woodstock" ( 1969) y 
el festival de '~Wighf' en 1970 intc,b'Tan el vaivén de Jas lucc.!s con imágenes 
espectaculares creando un tipo de ritual místico: el artista ya no trabaja 
recluido en su realidad. trabaja con ella. se cuestiona la 1nis1na naturaleza del 
arte. Reton1a al inundo antiguo a partir de sus silencios. de sus sonidos y de sus 
acciones. co1npartc una realidad presente que precede la necesidad de 
contribuir y crear. La necesidad de ser ... y no 1norir en el intento. 

Kapro\v, junto con otras artistas, se estaban alejando no sólo del idioma 
in1perante del expresionisn10 abstracto de los ru1os cincuenta, sino tatnbién de 
la n1onotonía y el aislmniento de la pintura corno tal. 

""Mientras tanto, Jcan Luc Godard. en A hout de souf.fle, Vivre sa vie, 
Une fe111111e est una .remn1e~ hacía de las caJlcs de París un personaje activo y 
central, cnptada su luz fluctuante y sus ritlnos cspas1nódicos o fluidos de un 
modo que asornbraba a todos y abría toda una dimensión nueva en el cinen.9 

9 Bcnnnn I\.1arshall. ~ólido "e dcs\·anccc en el aire p.337. 
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Tmnbién las calles desarrollaron un papel principal en la 111úsica popular 
de Jos ailos setenta: Bob Dylan y su "'Calle 42". Paul Simon, Leonard Coiten, 
Petcr Townshend. Ray Davics. Jim Morrison. Lou Rced. Laura Nyro y muchos 
más concibieron la música con w1a n1irada critica y renexiva. A partir de los 
setenta se comienza a intentar una rehabilitación de la memoria y la historia 
étnica corno parte vital de la identidad personal. 

Por otra parte, para hablar del arte alten1ativo en México9 es necesario 
rernontarse a ésta época cuando las condiciones fueron propicias para que se 
fom1aran los llarnados ''Grupos·". Estos at1os se caracterizaron porque los 
artistas exponían sin algún contexto que los definiera o englobara bajo un solo 
movimiento. 

La sed de los artistas por crear diferentes situaciones a las que venia 
presentando la gran tradición pictórica por varios siglos en México~ los JJevó a 
buscar un arte cuyas raíces se encontraban alirnentadas por un concepto que 
quedaria plas111ado en Ja tnemoria de los espectadores-participantes de la calle 
al enfrentarse a un grupo que hablara. que se co111unicara y que además, hiciera 
arte. 

Todos los movin1icntos artísticos que hemos venido mencionando 
ayudaron al surgitniento del Performance. pero 1nicntras tnuchos de ellos se 
estructuraron a partir de la ruptura por la ruptura volviendo tradición los actos 
de rebeldía y crueldad. el Performance se volvió progrcsivan1cnte ritualizado, 
moviéndose hacia áreas de interacción lnunanas antes exclusivas de otras 
regiones de conocin1iento. De esta tnanera, en una sociedad mecanizada y 
secular. el Pcrforn1ancc llena la necesidad de contacto hmnano dentro de una 
estructura setniforn1al que será un espacio para la exploración de la creatividad 
individual y gntpal. El perfonnista resuelve así. no transladar Ja cotidianeidad 
tal cual, sino que presenta una visión que puede alitncntarse de otras. Esto 
implica un verdadero compro1niso que va 1n<ls a11á de un sin1plc escape. Por 
supuesto, existen tantas fonnas de co1npron1iso con10 pcrfonnanceros n1isn1os. 

El gla1nour que rodeó a las estre11as de rock de los ru1os sesenta, va a dar 
en los setenta. un tipo de Performance que explora aquellos gestos y actitudes 
llevadas a cabo por las estrellas~ pero con rnovin1icntos nlíniinos que dan la 
idea de estilización,. de fotos vivientes. esculturas anitnadas combinándose 
muchas veces con la escultura-objeto o Ja proyección de fotografias. 
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La búsqueda continuaba y, al final de todo -y desde el principio-. la tarea 
era sobrevivir entre Ja obra y la propia vida; ser el puente entre utopías y 
realidades. 

3.2 Los poderes creativos; hacia una definición de Perf"ormance 

En el ano de 1993,. aprox.irnadamenfe,. escucharnos por prin1era vez ta palabra 
Perfornu111ce; entonces. algún amigo nos explicó que era una especie de nuevo 
.... teatroH. Nos interesó conocer a fondo esta expresión y descubrin1os que ni es 
m1a nueva expresión ni es teatro. 

Litcrahncnte Pcrforn1ancc es una vocablo inglés de origen latino que 
siJ:,.rnifica desen1peño. cu111pli1niento. actuación,. funcionruniento,. acción. 
capacidad,. representación teatral. ejecución nn1sical. acrobacia,. espectáculo. 
Según los conocedores. la palnbra Pcrformnncc llegó al inglés desde el fránces 
antiguo (siglo XVI pa¡fe,nnance) y en todo caso. deriva del latín per-formare. 
realizar. 

En un sentido práctico. Pcrforrnancc- es una manifestación artística más 
bien dificil de entender. Las opiniones que tienen los artistas sobre su propio 
quehacer son w1 tnar de contradicciones~ nn1chos de ellos argumentan que una 
definición de Performance significa lilnitarlo y regresar a esquemas teóricos 
tradicionales. Sin embargo. para nosotras y para muchos otros artistas si se 
hace necesaria una definición por lo 1nenos aproxirnada para facilitar su 
comprensión; ya lo dice el artista 1nexicano Mclquiadcs Herrera: , .. No es Jo 
misn10 ready-n1ade que eve-redy ... 

Hortensia Rarnírez. pintora y prornotora del Pcrforn)ancc en México9 

señala que es un concepto-definición abierto. amplio y vasto. y que estará 
sien1pre detcnninado por Ja cultura. educación y postura del presentante. es 
decir~ del artista de Perforrnancc-. 

Cómo será de complicado el asunto -apunta Melquíades Herrera- que no 
se conoce con seguridad ni , .. su sexou (los espru1oles Je llaman uLa 
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Performance'""'). Algunos prefieren incluso dejar de lado el vocablo 
Performance y han decidido llrunarlo Arte-acción. 

En un sentido 1ná.s a1nplio, Performance es un género artístico que 
alcanza su consolidación en los setenta~ se compone de un conjunto de 
manifestaciones artísticas donde interesa 1nás el proceso de elaboración que el 
objeto resultante y donde el propio ejecutante (pcrfonner, perfonnancero, 
perfonnista), co111unica sus ideas por 1nedio de la acción y manipulación 
simbólica de objetos.. narración literaria.. poesía.. teatro.. n1úsica, danza, 
arquitectura.. utitcria., cscenogratia.. diapositivas. video, cine, co1nputación .. 
tecnología .. pintura .. 111odn, etc. UMcdios. 111últiples según la necesidad de lo que 
el artista pretenda cotnunicar o dl.!cir, co1110 una rcbclUia ante las limitaciones 
de las artes tradicionales aisladas'"'". w 

La progresiva masificación de la infonnación, la implantación de 
conductas hedonistas, convierten a la cultura en un estilo de vida .. el artista que 
necesita de las nuevas herrmnientas asu1ne sin prejuicios el sistema, todas las 
reglas y las maneja. 

Surgen nuevas perspectivas y posibilidades tanto en los procesos en 
cuanto a los 1natcrialcs.. cotno en el significado social que lleva consigo 
culturalmente itnportante, pero no nlasificable. 

Una idea errónea que se tiene es que el Performance es teatro 
improvisado o una estructura teatral fuera del teatro; en realidad es 
descendiente de las ceren1onias sin1bólicas 1nadres del teatro corno son las 
1nascaradas, 111ter111e==i o festivales de la corte. Por tanto, lo que hoy llarnrunos 
Performance tiene sus raíces con anterioridad al teatro n1is1110, pues incluso 
son las fiestas para el rey en el siglo XV las que inducen el uso de cortinas 
corredizas antecedentes de los telones contemporáneos. uPara decirlo de una 
manera itnpropia pero escandalosa: El Performance es el papá del teatroº .11 

Señores. se11oras. no se trata de representar a alguien o a algo en un 
escenario cstructw·ado para tales casos~ los actores o bailarines manejan una 
serie de etnocioncs existenciales que abarcan todo tipo de consideraciones 
vivenciales de un creador (coreógrafo .. director, escritor)7 pero no son ellos 
mistnos en una determinada situación. 

Herrera. Melqulotdes. QQ.sil. p. 7 _ 
11~ 
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En el Performance sornas tli, ella. él, Jorge. Yésica o Adriana 
estn1cturando un discurso de acción. u.ruan Acha Jo define co1no una sucesión 
de actos sinudtáneos deno1ninados tareas. Puede durar unos n1inutos y 
presentarse incoherente (o alógico) y desistir de la anécdota o narración. Por lo 
general predominan los actos triviales. siendo esta circunstancia Ja que nos da 
Ja impresión de querer unir el arte con Ja vida cotidia.nan. 12 

Esta apertura provoca que no sean necesariainente actores o artistas 
visuales los que ejecuten este tipo de expresión, hecho que inquieta a algunos 
pcrfbnnai1ceros pues éstos preferirían que los ejecutantes tuvieran antecedentes 
acadétnicos especializados en el área. 

En este sentido cstarímnos de acuerdo con la perfom1er rnexicana Elvira 
Santamaria: uEI artista de Perfor1nance es presencia total, es decir .. fisica. 
intelectual y moral~ despojado del ilusionisrno q11c palia la existencia~ revelando 
al ser humano individual en todas sus dirnensioncs y en su sentido relativo v 
único. No es necesario que sea un an-ista -en el sentido literal de la palabra- el 
que lleve a cabo Perforn1ances~ eso si. yo pediría que en realidad hicieran 
Perforn1ance y no tcatro .... 13 

Por otro lado~ el perforrner mexicano Eloy Tarcisio señala que .... el 
Peñormancc pretende. prin1cro: tener un n1cnsajc que puede ser cuestionado,. 
crítico o de reflexión. Segundo: debe tener un contenido entnarcado a las 
características de su inrención. Tercero: debe 111antenersc a partir de su propio 
yo, porque es el punto de vista deJ creador~ es w1a opinión personal,. pero que 
tiene que acudir a eletnentos de su propia realidad,. por lo tanto no es 
representacionaln. 14 

De esta 1nancra poden1os encontrar ejecuciones que se centren en la 
exaltación de los atributos plásticos del cuerpo (Marina Abramovic), midiendo 
su resistencia (Acconci~ Gina Panc. Chris Surden, Linda Montano~ Valie 
Export, Wolf Kahlen, Marce! Li. Antuncz, Ron Athey), su energía (Giordano 
Falzani, Ben D'Amagnac), develando sus pudores y sexualidad (Acconci, 
Orlan, Katia Tirado, David Zamora, Lorena WollTer), su perversidad (Bros, 
Muhl, Nitsch), sus poderes gestuales (Raincr, Acconci, Osvaldo Romberg). 

12 Manínez MaJdonado. José Luis Qp_,_9_!_ p.26. 
u Entrevisra personal re<1Ji7_,da a Eh·ira SanlantarJa. oc111bre de 1995. 
14 S:llinas. Adela. ~~--li\';il del mes del pcrform¡mcc. La Jornada (México. D.F.) 29-scpt-1993. 
p.30. 



TERRE:"O PELIGROSO 

FOTOGRAFIA. :>.IO:SICA NARANJO 

52 



Las cuestiones sociales no están ausc!ntes y podemos encontrar 
reflexiones de transculturización (Guilh:nno Gó1nez Peña). la prot.'Tesiva 
1necanización de las sociedades ( 19 concreto). la influencia de los inedias de 
cornunicación en las sociedades ( Marcel Lí Antunez. 19 concreto. 
Jnse111inac1ón Artificial~ Cuco Suúrl.!z). así co1no cuestiones de índole 
antropológico (Ciuillc.!nno Gómez Pci"'m~ i\ndrés Perciro). 

RON ATHEY· ··.¡ 1·:sc1,·.v1;s /.V A H.-IRSH /JFI·:·· 

4° FESTIVAL DE PERFOR.'\!ANCE 

FOTOGRAFiA: :\.1Ó~ICA NARANJO 
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Se tocan tainbién aspectos autobiográficos (Elvira Santatnaría9 Lorena 
WolfTcr, Guillenno Gómcz Peña, Felipe Ehrenbcrg. Melquiadcs Herrera, 
Carlos Jaurena 9 Roi Vara. Ron Athcy, Maris Bustainat1te, etc.) e intiinistas 
con10 la soledad, el dolor de las pérdidas, el decairniento espiritual, el mnor. el 
odio. la locura, etc. 

Hay artistas que prefieren estructurar sus acciones a partir de la 
comunicación verbal (poesía, diálogo) y otros prefieren la cornunicación no 
verbal. Los hay cómicos y los hay drrunáticos. Resta mencionar las piezas 
musicales -en rigor antirnusicales- que se alzan contra la n1úsica regular y 
annónica. 

Este mnp1io panorarna -insistirnos- no es absoluto; fabulas tu historia, tu 
cuerpo, sin más enemigo que tú rnis1no y el gran aire de las palabras, los gestos, 
el silencio y las acciones. Asirnismo, los lugares que eJigen Jos artistas para 
presentar su trabajo pueden ser desde el tradicional museo o galería, hasta 
bares, discoteques, ravcs, antros, fiestas privadas o la misma calle; el 
espectador dificilmente sabrá de ante1nano lo que verá. 

Lo que sí es un hecho~ es que el Performance requiere de un 
compromiso tanto del artista corno del espectador que en 1nuchas ocasiones 
resulta dificil de asurnir ya que las posibilidades de esta expresión de arte 
permiten la violencia más absoluta (autodestrucción) o un dcclatnar rnuy -fuerte 
de lo que está aconteciendo en la sociedad. 

En muchos casos~ los Pcrformances habitan to que el antropólogo 
Erving Goffman ha llamado "la pclib'Tosa región lirninal. borrando las fronteras 
que separan lo masculino de lo femenino. lo público de lo privado, lo sagrado 
de lo profano, el placer sexual del dolor fisico". 15 

1' Lcrncr. Jcssc. ~cligrosos pcrfonnanccs. Poliestcr (México. D.F.). vol.4. núm.13. otono 1995. plO. 
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A principio de los setenta se crnpezaron a realizar una serie de Pcrformanccs 
que incluían el des111crnbrrunicnto y cntcificción de anirnalcs. 

hConfonne los austriacos dcsarroJJaban sus n1uy peculiares rituales 
ocultos. sus Performanccs se hicieron mits co111plejos y 1nits transb7Tesores. En 
Sil~íonías del /;Jofor y Ti.•atro de los AJisterius Orgrásticos, Nitch creó 
inn1ensos despliegues de sangre y 111utilació1L En 1963 propuso desollar y 
destazar el cadúvcr de un ni1lo. Otros Aktio111sts desarrollaron los 1nismos temas 
de sacrificio: Rudolf Sclnvarckoglcr presentó 11i1los con testículos lacerados, y 
ta1nbién escenificó tabúes~ cspccial111c111c relativos a la sexualidad y la 
escatología que tanto obsesionaron a F1·c11d. Ciu11tcr Brus se presentaba vestido 
de 111ujcr, se cortaba hasta snngntrsc:..· y tm11hié11 defecaba y co111ia de su propio 
excrcrncntoH. 1<· 

Otros artistas de Europa y Estado:-. Unidos siguieron la 1nisn1a línea: 
Marina Abrmnovic y Vlay. Dcnnis Oppcnhci111, Valcric Export y Chris Surden 
ponían constantcrnente sus vidas en peligro. Al introducir el activismo y las 
referencias autobiográficas al terreno de los perfonnances peligrosos,. 
Wojnaro\vicz anticipó n1t1chas obras conternpon:incas al sirnular que se cosía 
los labios. Joe Cole1nan~ siguiendo la tradición circense,. prende explosivos 
atados a su cuerpo y decapita ratones a 1nordiscos. Los espectáculos de 
Survival Research Laboratorics incluyen destrucción,. máquinas y animales 
muertos para invocar un mundo de tecnología desaforada que ha quedado 
reducido a un horripiluntc alud de ruido y destrucción. 

En México tmnbién existen a11istas que han recurrido a estos elernentos 
para expresar su postura. No hace 111ucho. el grupo Sentcfo escandalizaba a 
se&Yl.Jidorcs y detractores con violcnt:-is acciones utilizando cabezas de cerdo,. 
pollo y ratas 1nuertas. En otro contexto. la artista y pro1notora de Performance, 
Lorcna Wolffer~ ha utilizado sangre animal y su propia sangre menstrual para 
realizar sus actos. 

16 J:lilikm...p.11. 
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Hace tres años aproximadan1ente,. se desató una gran polén1ica en 
Estados Unidos alrededor de un Perfor1nance del artista de Los Angeles .. Ron 
Athey (que ya se ha presentado en México). Athey .. que fue educado como 
cristiano evangélico y estudió para pastor~ pone en escena rituales 
autobiográficos en los que se perfora el cuerpo.. saca sangre y practica el 
sadomasoquis1no. En un 1;tual que se ha hecho célebre .. Athey (que es cero
positivo) graba dibujos en la espalda de otro artista (que no lo es) y recoge la 
sangre en toallas de papel que luego cuelga sobn! el pllbJico. 

Si bien los Performnnc.·C"s de Atl1cy,, Flanagan .. Wonjaro\vicz,, Se1nefo. 
etc ... abordan problen1as explicitmncnte inquietantes de sus propias vidas,, el 
género se alitncnta tmnbién y 1nayonncntc de otro tipo de propuestas. Contra lo 
que pueda pensarse .. el Pcrforrnance no es necesariatnente un perverso juego 
de autodestn1cción y necrofilia reiterativa. 

Contando entre sus acepciones el acto rebelde y escatológico. el 
Performance ha sido identificado con todo lo que hay de transgresión sexual y 
degradado en nuestra cultura. La variedad de denonlinaciones con que es 
conocido añade apenas un 111atiz local a la noción cornún de que es el 1nal gusto 
y el anti-arte por excelencia. 

Es importante ser1alar que co1110 espectadoras constantes de 
Performance,, nos hemos topado con un tipo de expresión muy variada que 
demuestra que hasta con el rnayor sentido del hun1or y acciones relativan1cnte 
pasivas se puede llevar al receptor a reflexiones dolorosas y cn1das. 

Muchos se preguntarán hasta qué punto esto hace que el ho1nbre rescate 
lo tncjor de sí nlis1110~ Ja belleza .. la vcr·d~d~ todo aquello que Jo pueda hacer 
más sabio y ntás con1pleto. Para ser honestas~ tene111os que dc:stacar que .. 
efectivmnente~ no todos los Pcrfornianccs ofrecen calidad y nos llevan a w1a 
reflexión trascendente; algunos son 1nal ejccu1ados~ dc1nasiado largos. parten 
de una idea poco estructurada y al 11101ncnto de la ejecución presentan fallas 
técnicas o de plano no logran atrapar la atención del público. Otros se apegan 
mucho n1ás a una cstrucura tcatr~I o, silnplcnh!ntc, nun1erosos creadores 
asu111cn que el Perforniancc es cualquier cxhibicionis1110 vedettista. Sin 
embargo, otros generan imágenes inusuales y no pocas veces irnpactantes que 
van 1nás allá de lo frívolo. 
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Nosotras con1pa11irnos la posición que al respecto asmne t!I 
perfonnancero Guillenno Gó111ez Pc11a: uun tnal anista de Performance puede 
distinguirse de uno bueno porque éste si conoce el significado de los rituales 
que crea ... "'" 

El Performance es una objeción a la negación de la realidad9 no se trata 
de dar respuestas cerradas a través de Jo que estamos acostumbrados a ver. 
"l!~\· la exposición de un uyo'09 profundarnentc privadon,. señala el perforniancero 
irlandés Roi Vara. 

Quizá el Perforniance pana de Ja idea de transfon11ar9 de erigirse como 
una visión altcn1ativa; su fin tílti1no no puede ser la belleza absoluta, sino una 
propuesta que nos snquc de un infrann1ndo de dependencia en función de las 
variantes que vivimos y de una realidad que ha carnbiado también. 

Se trata de concentrar Ja energía no en Ja ilusa construcción de Ja 
perpetuidad (el Perforniance es un acto efirncro ), sino en Ja magnificación del 
instante actual. un culto al presente tnezclando clernentos integradores del 
pasado. 

En este contexto, nosotras compartimos la idea de Felipe Erhenberg: 

••Ya se trate de un divertirncnto frívolo, de una con1plicada y humorística 
puesta en escena, de sendos desplantes de destreza y sensualidad,. o de una 
solenu1e presentación llena de dolor, sangre y tragedia, Jo cierto es que el 
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Performance ha prendido en el á111bito artístico 1nexicano con vigor inusitado. 
Quizás se deba a que el Performance -co1no se decía antaño de la ópera y más 
recientemente del cine- viene a ser en nuestros días la síntesis novedosa y 
desprejuiciada de todas las artes ..... 17 

Quizás -pensrunos- el Performance sea una n1anera honesta de sentir el 
corazón oleando silencioso ... 

3.3 Ese espacio que tiembla; Performance y comunicación humana 

En la oscuridad apretada de nuestro corazón. alli donde todo llega ya sin piel. 
voz, ni fecha, deciditnos poner en crisi~ los doginas~ buscan1os algo que toque 
nuestras pasiones y sue1los para no envejecer entre cuatro paredes. 

La cultura nos lleva a tomar como naturales las secuencias de acciones y 
comportamientos a los que estmnos habituados; el Performance es un 
cuestionamiento de lo natural y .. al n1is1no tic111po .. una propuesta artística. 

La ruptura que significa el arte del Pcrf"ornu111ce puede devenir en 
desconcierto o indiferencia -hasta en te1nor o repulsa- sólo si no existe Ja 
infraestn1ctura de un aparato de conn1nicacioncs que avale las nuevas 
propuestas artísticas. Así~ el Performance tiene en contún con otros hechos del 
arte conte1nporáneo la necesidad de ser interpretado y juzgado a la luz del 
enriqueci1niento cultural del receptor .. sin lo cual lo transgrcsivo se convierte 
simple1nente en aburrido o en un total sin sentido. Pero> atin el espectador nuis 
desprevenido entra en crisis interna frente a estc fcnó1ncno de transgresión o re
significación de prograrnas gestuales y verbales. 

17 VillarTcaJ, Rogclio. Pcñonnancc el hoyo negro del arte. La Jornada Semanal (Mir!xico, D.F.). ma17-0 
1996. p.14. 
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Guerra .-1 lave: Sih•ia .-ldrmnn J\.lonliel ..-1rria¡:n J't!sica Rosalinn 

.... Un Performance es un rescate de la historia,, en el sentido de que al 
desechar la esterotipia corporal y verbal, el núrnero de posibilidades de acción 
actualiza los más variados n1ancjos corporales, verbales y tecnológicos de 
nuestra cultura y sociedad~~. 1 ~ 

Si nos preocupa tanto el proble1na de la recepción, es porque además de 
co1nunicólogas, sornos si.:nsibles al hecho de que el arte no es una torre de 
cristal autosuficicntc y el verdadero artista eshi ubicado en una estructura 
cul1ural que lo obliga a pensar en el consun10 de su obra,, co1no ya lo hemos 
seílalado en capítulos anteriores. 

Apartado de los cú11011cs y figuras del teatro o la danza,, el perfonner 
indaga nuevas vias de acceso a Ja co111unicación artística que lo ponen en 
contacto con su cue11>0 y el espacio circundante en condiciones diversas a 
aquellas dos disciplinas. Contra lo que pudiera pensarse,, los artistas de 
Performance si piensan en el receptor al n1on1cnto de estn1cturar sus discusos 
de acción. 

En un principio, el cspec1ador ve al perfonnista con10 hel otro u.,. pero de 
inmediato se vuelve evidenle que él 1nisrno podría ser victitna de iguales 
circunstancias y es invadido por scntin1ientos cntr~1nczclados de co111pasión y 
terror,, alegria y tcn1ura. Co1no resultado de este juego entre la identificación y 
el distancia111iento, el espectador es capaz de cxpcritncntar la otredad y el yo a 
un n1ismo tiempo y adquiere plena conciencia -a su rnodo- de lo que ojos está 
aconteciendo. No olviden1os que el proceso interpretativo es exclusivo de Ja 
especie hun1ana y se atribuye a su conciencia sirnbólica~ la cual deriva de la 
capacidad de convertir a un objeto en un signo y atribuirle a éste un significado. 
Desde luego itnportan la duración. la extensión, la intensidad sostenida y el 
modo -ya sea verbal, corporal o tecnológico- para presentar un Pcrfornutncc; 
ya seilala1nos que no todos los artistas se co1npro1netcn con una idea honesta y 
a veces un trabajo de Performance no atrapa la atención de los espectadores. 

•• Cilunbcrg. Jorge.~ p.73. 
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Fundrunentahnente, el Perfor1nance es w1 hecho comunicacional que 
está sujeto a las circunstancias y la situación del consmno artístico: al variar las 
condiciones de la recepción, varían las de la exhibición n1is1na. Ade1nás, el 
inconsciente del pcñormer aparece unido al de los espectadores y totnará sus 
pará1netros frente a éstas circunstancias. 

Un aspecto interesante del Performance es que éste se constituye en 
fuente de nu1ncrosos fantas111as psicológicos que afectan la interioridad del 
artista y del espectador, poniendo en crisis su estabilidad -literalmente 
hablando-. que se funda en la repetición nonnalizada de convenciones 
gesticulares y co111porta111cntalcs. De este 1nodo pode111os afinnar que no existe 
un público predetcnninado de Performance, aunque si hay seguidores 
constantes de esta expresión de arte que saben que cualquier cosa puede 
suceder en el transcurso de la ejecución. 

A partir de acciones en donde un cuerpo se flagela .. se destruye~ se 
erotiza, se exrunina, se convulsiona, cte., el individuo se cuestiona el nonnal 
desenvolvimiento estereotipado y las convenciones dinánlicas de los miembros 
o los códigos instituidos en progrmnas gesticulares: lo que conoce1nos con10 
Kinética Sociar se re-significa. 

Tratando 1nás a fondo la relación arte-cuerpo, dirc1nos que es de vital 
importancia desde varios puntos de vista. En pri111cr lugar~ porque el trnbajo del 
cuerpo en el Perforn1ancc instituye -en la 111ayoria de los casos-, el contacto 
directo entre en1isor y receptor, aún con la utilización de sonoriza.ción o de 
video. Definitivmnente, el discurso corporal es uno de lo 1nás interesantes pero 
trunbién uno de los n1ás con1plcjos de entender. Frente al lenguaje del cuerpo se 
plantea el probletna de la legitiinidad de un análisis con el objeto de conectar 
dicha investigación con el te1na dd cuerpo en el arte .... Siguiendo a F. Rasticr, 
llrunamos comportatniento al conjunto de todos los gestos y actitudes 
observadas o presentadas a partir del cue11Jo humano, unas y otras ilnpot1an en 
el terreno del Performance: un rnctalcnguaje que los toma a su cargo y los re
significa, es decir, les ªb'Tcga nuevos efectos de sentido~~. 19 

La Kincs1s es un enfoque que 1rata las c..;pres1oncs corporales (gesto. nlimica. posturas. movimientos. 
etc.) en los que tiene de significado para las rdacioncs mtcrpcrsonalcs. El 111'\·cstigador R. Birdwhistcl. ha 
seda.lado que la kinCtica social se rdicrc a la cucs11611 cultural de lo~ gestos. minlica y posturas; es decir. su 
significado y función en una cuhurn dc1ern11nada 
19 Glunbcrg. Jorge. El anc de la Pcñorm~. p 41. 
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La ilusión de un cuerpo desprovisto de sentido .. de las actitudes nor1na/es 
y na1urales .. se desvanece por co111pleto para el espectador de Performances y 
queda al descubierto el valor positivo de denuncia que adquiere la práctica 
corporal swnada al talento creativo. 

En tal sentido .. la vivencia de lo cercano es intrínseca del Performance y 
se e1in1ina esa separación que el teatro instituye a través de un escenario bien 
de1narcado. Muchos pcrfonnistas prefieren trabajar la co111unicación no verbal 
porque les parece que la nusencin de palnhras ayuda a reforzar la reflexión en el 
espectador~ el artista español Andrés Pcrciro señala que el silencio es el 
elc111ento que 111ás dafio le hoce al hornbrc actuaL "'~¿por qué?, porque no lo 
soporta, porque no se sopo11a a si 1nis1110: yo lo npuro hasta un lí1nite bastante 
fuerte. El n1ido es n1uy fácil porque cstan1os rodeados de él por todos lados, 
pero el hon1brc -sobre todo el urbano- se volvería loco en el silencio'"'. 20 

Cmnbios de identidad. posiciones itnprt.!vistas .. progran1as cmnuflados de 
tipo gesticular actúan sobre el sujeto receptor .. rcorganiz.."llldo o distorsionando 
el repertorio Hlegalizadu·· de las in1ó.gcncs corporalcs:·ocsde el punto de vista 
de la emisión (ton1ado el Performance con10 un fcnórneno de arte-cuerpo
co1ntu1icación); el artista propone csquernas y estructuras de comportru11ientos 
frente a un receptor que 111anticne expectativas referidas a su propia itnagen 
corporal. las cuales entran en crisis. ( ... ] Con10 n1anifcstación reciente de W1 
trabajo de producción ar1ística experin1ental. el Performance dará lugar 
seguran1ente a otros tipos de propuestas en las que el cuerpo del artista 
adquiera valores aún no con1partidos ni conocidos"".2 1 

Entrevista personal, 30~tubrc~1995 . 
.:n Glunbcr. Jorge. QQ&!L p.46. 
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J>ara quienes practican el Performance desde esta postun•~ conocer las 
posibilidades de su rostro y cuerpo St! convierte en detenninantc para expresar 
de 111anera intensa lo que desea~ antcrionncnte habímnos sei\alado que cada 
emoción particular está asociada con gestos detcnninados y que éstos denotan 
el grado de intimidad que existe entre dos o 111ás personas. 

El uso de los mccanistnos no verbales dentro del Performance penniten 
al artista provocar una e1noción quizá evocadora .. quizá novedosa .. de dolor. 
alegria. inquietud o placer: Te tocas. palmas las sensaciones. el cansancio; 
resbalas tu optin1is1110 por la piel serena; la reflexión se instala con precisión en 
las entrañas de tu sentir. 

Mirada con 1nirada,. cuerpo a cuerpo. descubrimos juntos lo que es y lo 
que no es. Expresar a través del Performance hasta extenuar la piel probando 
la fuerza de la evocación de Ílnágenes. Los cuerpos y las acciones nos gritan 
que algo anda tnal en lo perfecto. desgarran en oscuro las lineas de nuestras 
espectadoras caras. 

Las acciones silentes escriben historias en páginas aéreas y fugaces. 
Movilizan secretamente la palabra. 

Se trata. pues. de rescatar el co111promiso con uno mismo y el 
espectador; trans1nitir no sólo ideas. sino trunbién c1nociones, sentimientos y 
realidades que se escapan de la cotidianeidad en que nos movemos. Se intenta 
dejar de lado la idea "tradicional .. del receptor para convertirlo en participante 
activo y otorgarle validez a este proceso de con1unicación artística. a estcjuego 
viviente. 

En un princ1p10 es el asombro, el doloroso estupor del naufragio. 
Parecería que el Performance es sinónin10 del desencanto, de la verdad sin 
inmediaciones. No es del todo cierto, también despierta la capacidad de no 
morir en vida. de no perder la cabeza y el corazón n1ientras se alienta. 

Lo inexacto es también lo vivo. 
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Para nuestro 1nuy peculiar rnundo occidental. hablar de rito se convierte 
n1uchas veces en lugar co1nún o en un arcaico proceso agotado; en realidad el 
mecanismo ritual apenas se rcto111a y cotnienza a propagarse con una 1nirada 
distinta. 

Recuperar el sentido ritual a través del Perforn1ance es trunbién 
recuperar ta capacidad kinética para estnbleccr la cornunicación con un público 
participativo fisica y rncntalinentc. En este sentido, para el perfonnista y el 
receptor .. el rito disuelve la rutina, lo que pcnnitc una visión 1nás clara y critica 
de la realidad con creatividad e invcntivn. 

Los Perforn1anccs suelen utilizar todos los canales perceptivos. a veces 
en fonna sirnultánea y otras de 111odo altcn1ativo: ver có1no un hon1osexual en 
crunisón de nu1jcr patina alrededor del público contando pasajes de su vida. a 
un hombre revolcándose en harina~ a una rnujer bar1ada en sangre, a otra 
luchando en un ring y a un trasvesti tragnndo pur1os de sal para luego vomitar 
frente al público son acciones que puedc:n entretener? pero además producen en 
el espectador una transfonnación. 

Un verdadero peñonner actúa sobre los sentidos que se ven afectados en 
este trayecto de lo ritual. lo sagrado. lo profano, lo 111arcado y lo no marcado. 
Así, los Pcrformanccs no son sólo la exposición de un .. 4 YOH 1nuy privado. 
trunbién actualizan 1non1entos críticos de la vida social~ la impostura de Jos 
dramas convencionales, el jue~o especular de nuestras actitudes hacia los 
de111ás, la esterotipia de los hábitos y los procederes. 

La acción, la in1portancia del 4'.hacer•? y del 44ntirar"" son instru1nentos 
indispensables para connmicar los 1ncnsajcs con mayor efectividad; el 
perfonner es un operador de transiciones entre un sinnú1nero de códigos 
móviles y un conjunto de 1ncnsajcs constituidos por signos en 1novin1iento a 
partir de paradign1as abienos que no pcnnitcn clausura~ esto quiere decir que la 
eficacia del perfonncr se funda en la utilización de códigos abiertos que le 
ofrecen una libre expresión gestual o co111por1a1nental; éstos -regidos también 
por movilidad y cambio pennanentes- dctenninan posibilidades con1binatorias. 
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El investigador Jorge Glunbcrg ha elaborado el siguiente modelo 
parabólico de comunicación con base en variedad de códigos de los que hacen 
uso los perfonnistas: · 

jcODJGOA 

jcÓDJGOB 

lcoDJGOC 

lcoDJGOD 

J PERFORMER J 

JMENSAJE 1 

IMENSAJE2 

JMENSAJE3 

JMENSAJE4 

El pcrformer no es un simple operador; en el trabajo que lleva a cabo se 
establece toda una dialéctica entre Ja acción de Jos códigos y su propia 
intervención.gestual, corporal y tecnológica; una dialéctica de la.creatividad. 

71 



:l.1ARCEL Li A:-.!Tt::-.:Ez "/o/'IZZ(}" 

3er. FESTIVAL DE PERF0Rl\1r'..-..:CE 

FOTOGRAFJ.-\ :\.tÓNICA ~AR.ANJO 



Guerra A/a\'C:: L\"ifrla Adriana .\/ont1(!/ ..trr1aga )"é.101ca Rosalma 

El perfonncr no es un sil11ple operador; en el trabajo que lleva a cabo se 
establece toda una dialéctica entre la acción de los códigos y su propia 
intervención gestual, corporal y tecnológica; una dialéctica de la creatividad. 

El perfonnista parte de una estructura cxtracotidiana que provoca en el 
espectador una atención cxtracotidiana. No obstante -creñnlo- las restricciones 
sociales son nu111erosas; el perfonner actúa en una especie de microuniverso 
adverso a las convenciones, a nuestros rituales contetnporáneos. 

Los Pcrformanccs traen consigo características de ""purificación"" en 
varios sentidos: 

"~-Ritual. Purificación y sacralización de una práctica. 

-rlistórico. Purificación por inedia de un pacto con la divinidad (ablaciones .. 
incisiones, heridas); parodia de las ccre111onias de las sociedades antiguas y 
primitivas. 

-Semiológico. Purificación del signo a partir de la rnutibilidad de los códigos y 
la movilidad de los significantes. 

-Artística. Purificación del arte con base en una re-codificación de actitudes. 
conductas y gestos"'". 2º 

La pregunta que scguran1ente inqueta a n1uchos es: ¿Acaso una 
representación "·tradicional'~ no puede ser intensa e impactante y provocar lo 
que un Pcrfornu1nce? Creetnos que el espectador eíectivamente puede sentirse 
afin o identificado con los personajes que actúan sobre un escenario, sin 
etnbargo, hace suyos la tensión y variedad de sentin1icntos como una suerte de 
in111crsión, nticntras continúa pasivo en la butaca. No negarnos el valor de estas 
expresiones, pero es evidente que para n1uchos artistas se ha hecho necesaria la 
utilización del Perforn1ancc para estructurar su discurso de acción desde áreas 
múltiples de creatividad. 

Si el arte ha sido siempre una práctica que rompió cánones anteriores, 
anticipó nuevos n1n1bos y trasgredió pautas, el arte del Performance pen~ite 

:o !Qidcm. pp.60-61. 
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repensar las relaciones que existen entre el concepto convencional del arte 
to1nado co1no algo natural y sus pulsiones potenciales. ~ .. Cuando el espectador 
se to1na en cuenta~ libera posibilidades que pueden ser consideradas en una 
pri1ncra instancia co1110 rasgos de una dinñn1ica afin a la vida en sociedad o las 
1nodalidades de la interdisciplinan.21 

El resultado de varias acciones de Perforn1ance sobre el espectador es 
doble: por un lado, éste se da cuenta de las posibilidades expresivas y estéticas 
del cuerpo hu1nano y las hcrrmnicntas verbales y tecnológicas Y~ por otro~ 
puede sensibilizarse ante su propia capacidad de percibir y apreciar el 
fcnón1cno estético. El pcrfonncr debe dar lugar a que el público tome razón de 
sus propias ilnposibilidadcs y las asunta. 

hEn últilna instancia. el Perforn1ancc es el lugar de reencuentro 
pennanentc de quien jmnás visitó ese lugar; de este 1nodo sorprendente se 
produce la cita con lo rechazado. n1ás que con lo desconocido. Un reencuentro 
con lo que el ho1nbrc 1ncdio no puede buscar. dada .su escasa intervención en el 
don1inio 1nágico del artc~·.::! 2 

Un Pcrforrn:1ncc elitnina intenncdiarios. lo que vernos ... es"'• no finge ser. 
La diferencia que existe entre el Performance y la obra~ la instalación y la 
partitura musical es que actúa a través de un sentido de totalidad que a su vez 
invade la totalidad .. qul.! se abre a otras intágenes y que tiene la virtud de 
movilizar. de despertar 

Una vez inás se trata de con1unicación humana~ de alcanzar niveles 
comunicativos afines a) lenguaje del inconsciente y de sus notas de inesperado 
y profundo. La recuperación de la naturalez.'l orgánica~ no en la 111cra attnósfera 
idílica .. sino a través de las lasceraciones drantáticas del 111undo en el que 
vivilnos. Tocar sí~ las conciencias. pero tatnbién instalarse de lleno en las aln1as 
y los sentidos de cada uno~ llegar a ese espacio que tic111b/a. 

La dituensión nuígica y poética del Performance se manifiesta en un 
replegarse y w1 redoblarse para connotar su esencia secreta y milenaria. 

21 Goutman, Ana. !a!ll~am una Semiótica del Espectáculo. p. 12. 
Glunbcrg. Jorg_c. El arte de la Pcñormancc. p.SU. 

74 



Guerra Alaw!::: Silvia Adriana Afo111iel Arr1aga Ye.nea Rosalina 

°'La co1nunicación -dice Susana Becerra-, no es propiedad de nadie, ni 
del objeto lla1nado lengua, sino de un todo relacionar•.23 

Sin embargo, se la quiere nonnar, reducir los espacios de la creatividad 
para dejar en las sornbras a1 destinatario. al espectador; por ello a muchos 
estudiosos de la comunicación les parecerá una osadía afinnar que el 
Performance aspira a lograr una pcnnancntc conjunción arte-vida. en la cual 
los elcrncntos 111ás disí1nilcs aparezcan co1110 hcnnanados por la acción del 
perfonner, ésta cotnunión y el progra1na gestual, conductual, cincstético 
cmnplcn, según ya lo habímnos insinuado. una función des-socializadora. 

Si existe la con1unicación. es decir, si se realiza un intercmnbio de ideas, 
de scntiinicntos. porqth.: se encuentra algún código cotnún, esta posibilidad 
teñida por la efectividad. inventa un lenguaje que tiende a ese fin. El hotnbre, el 
cuerpo, el espacio y el tiempo son los verdaderos protagonistas de este modo 
de .. presentación•• que nos lleva. en el acto. a detectar la ausencia de elementos 
parásitos. Ni siquiera los espectadores son. en una situación de Performance~ 
elc1nentos accesorios. 

Conviene subrayar un hecho: el perfon11er es su propio progratna,. su 
propio cronór11etro y su propio pulsador de acción (en diversos sentidos: 
pulsador de ritmo universal y lnnnano dentro del cual actúa, detectar los 
an11ónicos de los espectadores). El tic111po del cuerpo es,. en consecuencia,. w1a 
stnna de tie1npos y de n1ovi1nicntos. La aventura del goce estético va más allá 
del principio hfonnar·. n1esurado y li1nitativo al que quedaba restringido en el 
concepto tradicional de lo bello. ~~Que esa aventura al n1ás allá (a lo infinito) 
hace taJnbalear el fundan1ento litnitativo hacia abis1nos de excelsitud y horror, 
en unidad insobon1abtc. facilita la transición. constnnada por el rotnanticismo, 
entre el sentin1icnto de lo sublin1e y el scntiiniento de lo siniestron. 24 

Nonnalmcnte el estudio de las conductas se centró en los gestos y 
actitudes cotidianos y rcglmnentados. Pero tan1bién hay un orden de 
transgresión en ese do1ninio: el rito,. la tnagia pri1nitiva, la religión. Si hablamos 
de transgresión es porque algo resulta upoco o nada significativo"' si se le 
compara con lo que socialmente ··significa··. Las experiencias intilnas (micción, 
masturbación.. n1enstnmción, etc.) abarcan aspectos no socializados, 

Goutman. Ana. Qp_~iL p.K5. 

Trlas. Eugenio. Lo bello y lo siniestro. p. 18. 
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'""aberrantes"" e insólitos; el ritual, la acción mágica, participan silnultáneamcnte 
-co1110 el mismo perfonner- en varias de las citadas conductas. Un eje111plo de 
lo anterior son los Pcrformances de las artistas tncxicanas Katia Tirado y 
Lorena Wolffer. 

El Performance Día 28 de Katia Tirado aborda el suceso del ciclo 
menstn1al en la mujer~ con una duración de 18 111inutos. éste es llevado a cabo 
en un original espacio donde la rnujer. idolo y ceren1onia, cuerpo suspendido 
hennéticatnente, fonna parte de esas propias estructuras metálicas con 
aditan1entos de plástico. caucho, video y tnateria orgánica, corno laboratorio de 
los sentidos. co1110 rnáquina de placer, con"irticndo el acto en un hecho 
intitnista y sin concesiones. La relación entre el óvulo rechazado y la potencial 
madre no fecundada fluctúa a 1nedio camino entre el dolor extrc1no y el ainor 
infinito. combina una exquisita sensibilidad (la reproducción de irnágenes en 
fotos fijas) con los detalles nuis sórdidos (la 1náquina de huevos, alegoría de las 
tro1npas de falopio) y la can1iccría más explicita (el dcsbaratmnicnto del óvulo, 
las manchas de la tncnstruación bailándolo todo). Pero lo verdaderrunente 
can1al, aquello que es orgá.nico y sangrante por encima de todo~ es esa relación 
maten1al torcida. alcahuetada con la gcstualidad rnandada desde la cáJnara de 
video y runbientada por la delirante 111úsica de Teoshia Bojórqucz. 

ºUna noche catürtica. Su ser es poseído por una extraña entidad 
ancestral que ha viajado desde un punto infinito hasta el interior de ese cuerpo 
desnudo de tigre. La vida ctnpieza a reproducirse. Todo en derredor,. salvo 
una. La del en1brión que adherido lleva en la oreja y a quien sólo le falta una 
cosa: nacer. Día 28. Óvulos desencantados. Decantados. Llorando alegre111cnte 
a fases de ese espennatozoide que no fue. Lw1a de sanh'Te. Instintos en cueros. 
Ritual Ílnperioso a ritlno industrial de esta envoltura que se lleva encin1a del 
alman.25 

En el caso de Lorena Wolffer, podetnos scfialar que en cada uno de sus 
trabajos persiste una constante: Ja presencia viva y táctil de la sangre. ucon tni 
trabajo de Performance -expresa- trato de asurnir y extender mi 
responsabilidad co1110 artista, analizando y atacando nuestras caducas 
estructuras sociales y, al n1ismo tie1npo, cuestionando las nociones 
preconcebidas de género, identidad. arte y con1unicación. ·A partir del cuerpo y 

Castellanos. Patricia. El DiA 28 DE KATIA TIRADO. La Jornada Semanal (México.D.F.). 1 t
dicicmbrc-199-1. ~Um 287. p.9. 
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sus limitaciones, busco shnbolos arquetípicos y 1nctáforas efectivas que 
expliquen nuestra condición co1110 111ujeres y corno sociedad en crisisn.26 

Para Wolffer,. la sangre es una presencia natural, ineludible e inseparable, 
co1no lo es también el vasto paisaje rnexicano~ mancillado y desgarrado por la 
feroz violencia de instituciones y narcotraficanlcs. Reproducircn1os enseguida 
las descripciones que realizó Rngelio Villarrcal de dos trahajos de Lorena 
donde el ele1nento sangre se levanta co1110 un elc1nento ritual de propiedades 
cuasinu:ígicas y purificadoras, capaz de conjurar y exorcizar las humillaciones y 
agresiones sufridas en su propio cuerpo: 

1 .- Desnuda y blaucn en 111cdio de un público expectante, excéptico,. 
hostil. Una tina llena dc.: sangre aninrnl Lorena arrodillada su1nerge sus 1nanos 
en el liquido vital y viscoso~ llenas de sangre, resbalan pesadamente por el 
torso, el vientre y el cuerpo entero. El rostro aparece dulce y apacible: extraña 
y dcsquiciante paradoja que contradice la historia asesina de la humanidad; 
sólo la sangre -parece decir- es capaz de purificar su alma y su cuerpo. 

2.- Tres mujeres conducen, en un inesperado y pas1noso tour de force, al 
público del pequc11o auditorio de Plaza de Ja Raza -en el 111ero corazón de East 
L.A.-: Elia Arce eleva dranuílicarncntc una histérica oración al ciclo 1nientras 
Elvira Santrunaria -el cella fruncido~ la quijada trabada- ata con fuerza las 
1nanos y pien1as de Lon:na quien, despojada de .sus pantalones. sentada en una 
silla. abre cuanto puede sus picn1as y 11111cstras irnpúdica su sexo violento: hay 
nifios y padres indignados en el público. Recoge con sus tnanos su sangre 
menstrual y en1badun1a con c:xtraiia inocencia sus 1nuslos 1nientras su mirada 
desafiante rc:con·c con lentitud los rostros perdidos en la penumbra. Elvira 
intenta en vano cen-arlc las pien1as y acabar así con el insólito acto provocador
liberador. 

Como hcn1os venido señalando. la eficacia o ineficacia de este proceso 
estará detenninada en g1an n1cdida por el receptor: ucl idioma del arte, así 
llrunado por Lottnan,. se ocupa en general de uno o varios locutores distintos y 
por ello no hay duda que cada tncnsaje reciba o sufra una transfonnación ... ""27

• 

Villarn:al. Rogcho. !&B~~· IRONjAS SANG~. La Jornada Semanal (México, 
D.F'.). 10-marzo-1996. p. 
:!? Gu1111:m. Ana. Qn..siL p. 1 H. 
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Heinos hablado pues de la co1nunicac1on que ofrece el Performance. 
Queremos agregar que se trata de una co1nunicación sensible, que toca fibras 
intimas de la personalidad y que se acerca bastante a los rituales iniciá.ticos de 
Oriente. 

Lo que sucede entre perfonncr y espectadores crea una circularidad de 
e111ociones, tensiones y conocintiento cuyo decorado es su propia historia. 
Varios artistas creen que cuando el arte -y particulannente el Performance
cae en la obviedad o el didactisnto~ pierde gran parte de su riqueza conceptual 
y la posibilidad de interpretarlo de diversas maneras. 

Se invita a descifrar el sentido que cada uno llega a inteligir. Creemos 
que el espectador no debe entender necesariamente lo que el artista, ntás bien 
cada uno vive en -forma directa su relación con el acontecer y lo palpa: el 
Performance establece una relación con lo real y con el deseo que habita en el 
ámbito de la experiencia. 

La estructura mágica del Performance tiene el poder de evocar algo que 
siempre está más allá de la percepción; utiliza los sentidos con la finalidad de 
trascender. 

¿Todo esto es cosa de locos?9 1nás bien se trata de un juego en la 
dimensión del deseo inconsciente, de nuestras obsesiones inlcrnas Y~ con10 
señaló alguna vez Pascal: ºTodos estantos re1natadrunente locos, que no estar 
loco es estar loco de otra locura". 

Una última advertencia: nada de lo que . hemos venido analizando 
sustituye la experiencia ºvivan y ºpersonar~. de un Performance. Así que seria 
recomendable que alguna vez asistieran a un evento de e~ta índole. 
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En la Ciudad de México se lleva a cabo. cada afio. un festival dedicado a 
presentar únicamente perfonnanceros tanto nacionales como extranjeros; la 
cita es cada octubre en el ex-convento de Santa Teresa la Antigua> ubicado en 
el Centro Histórico. Otros recintos donde se presentan Performances son el 
Museo Carrillo Gil y el Museo Universitario del Chopo. 

Aunque hetnos asentado que el Performance no es un género que haya 
surgido apenas> cabe destacar que aún es poco difWldido en México; sin 
embargo, esta situación ha ido cambiando; el INBA y el FONCA se han 
interesado en pro111over esta rnanifestacíón de arte y a los propios artistas. 

El problema es el patrocinio que.. en el caso del Performance, se 
dificulta aún más pues es un acto itTepctiblc que no se puede exponer como W1 

cuadro. una pieza coreot.7Táfica o una obra estrictamente teatral. Otro obstáculo 
-por llrunarlo de algún 111odo- es que el público aún no está acostumbrado a 
pagar una entrada para ver Performance. En este sentido creemos que sí es 
necesario el apoyo para dar a conocer esta 1nanifestación artística~ pero también 
es necesaria wta mejor organización en los eventos y sobre todo en el festival 
anual para que el público se interese en asistir. 

Los seres humanos cornpartitnos también esos lenguajes gestados en lo 
oscuro; en nuestro interior sabemos que ese ser que ejecuta acciones no va solo 
con su carga, nuestra propia voz grita ··Yo soy ese Ser Hu111ano ". 

Voces interiores convertidas en voces masivas. Cada palabra es una 
salida para un encuentro muchas veces frustrado> pero creernos que será una 
palr.bra verdadera si se insiste en ese cruce. 

Por esto continuaremos en la ardua 7 pero satisfactoria tarea de las 
ucoincidencias""; sólo así conoceren1os lo que nombrrunos cotidianrunente ... 

Esto es -irrernediablernente- la rnagia de la Cornunicación 
Hurnana. 

"º 
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CONCLUSIONES 

"ENTRE AUSENCIAS" 

Esta es solo nna vía creativa, un ejercicio de libertad; la búsqueda de lu7. que 
encierran las piedras. 

""Entre ausencias"'"' es un pcrfonnance co1npuesto con elementos dancisticos, 
musicales, literarios, escenográficos y de video; asimismo hemos recurrido al 
llamado "arte de tierra'" que no es más que la integración de elementos 
naturales (agua, tierra, fuego) al evento. 

Nuestro proyecto no pretende promover detenninadas posturas frente a los 
hechos que tocrunos .. so111os más bien autobiográficas, asi, lo que verán serán 
nuestros ""yos .... introspectivos respondiendo al espacio inmediato de nuestro 
enton10. 

Cabe aclarar que es la primera vez que iderunos un performance, por lo tanto .. 
es necesario admitir que nos he1nos alimentado de ideas .. acciones y ocurrencias 
de artistas ya reconocidos en esta área del arte, aunque la idea original es 
nuestra, asimismo hemos recibido la ayuda -de muy buena gana- de amigos que 
han dado fonna a este sueño. 

Solos, con nuestras sombras a cuestas .. ensangrentados en la ida patética del 
sol; como otros tantos, vmnos erguidos entre un recuerdo y un temor. 

Horas y horas que acuchillan la luz en ton10 suyo; nuestros cuerpos escoriados 
por la sed de la ausencia, cosiendo las heridas de los sueños que el aire denso 
hostiga. 

Detnasiado lejos para mirar atrás, dc1nasiado pronto para ir hacia delante; 
estancándonos con miedo, nadie ha querido escaparse, preferimos seguir 
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fingiendo, inirándonos con10 si estuviése1nos locos o co1no si estuviése1nos 
poseídos por una fuerza secreta. 

Nos encontrrunos atndos por el reloj en et cual nos cuesta trabajo envolvemos 
en la atn1ósfera que hoy en día nos recuerda cada vez 1nás. ese aire de hastío, 
el cual recorremos y muchas veces sin un rumbo fijo nos disponemos a vivir ... 

La vida es corta y hay que decir lo que tenemos que decir en el inundo. mucho 
o poco. alto o hun1ilde. Una sola acción, una sola idea que haga pensar o sentir. 
que acierte a dar a alguien la fónnuta interior de un estado de aln1a, el 
diagnóstico intin10 de una pena. basta para que este Performance haya 
1nerecido nacer. 

u.Entre ausenciasn ha sido parido en una 111ezcla de sentimientos encontrados, 
buscados, casi n1uertos o moribundos en el cual no nos queda más que levantar 
nuestros cuerpos y no descolgar la guardia ... 

Nos encontramos llenas de un dolor perdido en todas sus facetas. dolor de ser 
parte de una generación que va perdiendo la brújula y vagabundea sin rumbo 
fijo, que parece no portar ningún destino por carecer de referencias, de 
antepasados. Lo que nos ha tocado presenciar se resume en pron1iscuidad 
apática. rebeldía abúlica. juventud noqueada. desprovista de ingenuidad y 
volnntarismo. 

Las calles no son 111ás que enormes corredores hwneantcs: los andenes del 
metro albergan una serie intenninable de rostros cansados. 

Frente a se111ejante paisaje se puede gritar o etnitir un intenninable bostezo; es 
intentar una reconciliación con la vida que a cada uno le toca vivir. 

Hastiadas de los patrones de conducta que son continua1nente puestos como 
hábitos culturales insistimos en el ejercicio de la imaginación y los sueños, sin 
embargo. puede que esto no sea suficiente. Total. que al final de cuentas 
encontramos que la luz trunbién nos conlleva al hastío. 

Dolor de un mundo separado por el 111is1no Dios. dolor de una orgia perpetua 
que ya no busca transgredir ninguna 111oral sino procurarse un lento pero seguro 
suicidio. Pero. sobre todo eso. y a pesar de todo eso. crcen1os. hay esperanza ... 

Antes de perden1os en fauces del olvido. nosotras preferin1os detenemos y 
tnirar. El ciCJo no se ha ido. Tatnpoco muchas noches . estrelladas y mucho 
polvo en el ca1nino que han servido de forja para Seb7Ilir madurando. para ir 
preparando los nuevos destinos. Aunque la hoguera parece extinguirse y la 
lluvia (el olvido) ha mojado (moja) las cenizas existentes provocando un largo 
sueño; no hemos llegado tarde. 
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Observa los cuerpos que se arnan; el tictnpo danza aquí con otra escala; 
observa ese trozo de cielo detenido que quisieras arrancar para colocarlo en tu 
piel desnuda. Antes de que la noche se haga de nuevo querc1nos escapar y 
permanecer despiertas. Y 111ientras el numdo del ho111brc se ha olvidado de toda 
esta historia cargada de vida, nosotras juntan1os nuestras voces, nuestras 
visiones, los buenos y malos tnomentos, aquello que nos hace sentir vida y lo 
que nos hace desear muerte para continuar enfrentando esta realidad de un 
modo más apasionado, divertido y creativo. 

Estas últimas palabras fueron concebidas para liberan1os de regreso a 
nuestro mtmdo con la ilusión motncntúnca de que nadie salió lastitnado. No 
existe una sola idea para justificar el propósito de esta tesis; en realidad fueron 
varios los objetivos que nos planteainos desde el inicio, el primero es haber 
asumido nuestra profesión de co1nunicólogas; enterantos y enterar a Jos demás 
sobre Jas dimensiones insospechadas de la conHmicación en el arte. 

Los artistas.. y parte in1portante de las nuevas generaciones,. vainas 
asumiendo las recientes condiciones de la co111unicación; sospechrunos de todo 
relato histórico gobentado por una y solo una verdad ho111ogénea. 

Preferible elegir una relación interrogativa con lo social. Ya no hay un 
orden coherente y estable; si la identidad de cada grupo no se relaciona con un 
solo territorio sino con n1últiples escenarios; ni la historia se dirige a metas 
programables .. las imágenes y los textos no pueden ser sino recolección de 
fragmentos. collages, obras fragmentarias o inacabadas que buscan desenfatizar 
Jos gestos sociales. 

Hay quienes se duelen de esta verdad. Nosotras somos radicales pero no 
fimdarnentalistas. No es verdad que los sueños vespertinos se acaben a la par 
de la tecnología; en la conumicación que etnana del arte hernos descubierto 
historias y laberintos donde la entrada es gratis y mirar no cuesta nada; 
observarnos vértigos sin tietnpos .. ni pasaportes .. ni fronteras; vivimos ternpestad 
silenciosa, supurando el deseo y la magia indescifrables del encuentro y el 
entendiiniento compartidos. 

El performance es tm medio de comunicación en el que inseminantos 
información de w1 modo muy particular. explotando las sensaciones y los 
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sentidos con un concepto sólido. manipulado en diversas ocasiones por el 
htu11or. 

Asumir el performance conlleva a reflexiones que van más allá del mero 
acto improvisado; se requiere creer y saber de Jos rituales con que se alimenta. 

El performance aflora 1nientras Ja sangre y las venas burbujean al ritTTlo 
que la palabra se hace sonido y tambor; a la par de Jos cuerpos accionados y de 
Jos recursos tecnológicos. al nivel de las profundas hendiduras y encantos de 
nuestra humanidad. 

La exploración artística es exploración de un personal continente 
infernal. y el acto artístico. al cumplirsc9 provoca y Jibcra 9 a cualquier precio9 

Ja sensación de que sólo en el arte se puede buscar y encontrar la libertad. 

Creemos que el día en que no existan más las manifestaciones artísticas, 
tampoco existirá el hombre, que en su monótono universo9 cree aumentar sus 
bienes; y de sus manos y de su imaginación no surgen sino límites sin fin. 

Siempre sus voces más fuertes que las nuestras. 
Para todos Jos tiempos esa voz: línea verde que apoya las tareas que 
vienen del futuro presentido. 
Para siempre sus voces en el vacío de Ja ciudad desierta. 
Para siempre -todos ustedes- imágenes retenidas en nuestras almas. 

Atte. 

Adriana y Yésica 
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