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Adorno en 1958 escribe en ‘poesía líri-
ca y sociedad’ (2003) como la particu-
laridad de la lengua poética y su ex-
ceso de codificación es lo que impide 
que caiga subsumida por los procesos 
de reificación del comercio moderno 
a un precio de anacronía o nostalgia 
de lo que ya no es, o de lo que ya solo 
podría ser en otro caso. 

Y este ‘lo que ya no es’ o lo que solo 
podría ser ‘en otro caso’, es precisa-
mente ese paréntesis del que hago 
uso, como un caso abierto contenido 
que siempre puede hacer matriz de 
una revuelta venidera.
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Me gustaría considerar este texto en 
relación con este proyecto, como un 

paréntesis. Este paréntesis nos puede 
servir como  fractura y esta fractura 

como lugar desde donde tomar posi-
ción.

 
Habitar cerca de la brecha o en la 

brecha, y permitir el modo de pensar a 
través de la zancadilla, e ir resolviendo 
o señalando como se van produciendo 

las partes contradictorias que com-
ponen el corpus de este trabajo y que 
nunca, o al menos ya no, compondrán 

una única definición de una 
superficie de un único 

poema.
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Esta fractura, propiciada por poetas como 
Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, (sobre todo, 
Mallarmé con ‘Un coup de dés jamais n’abo-

lira le hasard’) dan comienzo una serie de 
prácticas escritas orientadas al lenguaje, y a 
la autonomía de su propia mediación, y este 
giro lingüístico dirigido a la propia materia-
lidad que constituye la práctica lingüística, 
permite que estas materialidades también 

hayan encontrado en el giro hacia el lengua-
je, su condición de posibilidad. 

Entendiendo que la palabra está en un de-
terminado contexto que nos conduce, ci-
tando a Esther Ferrer, ‘esto es un espacio de 
libertad pequeñito’, dónde, desterritorializar 
la palabra -reconducirla- es reterritoriali-
zar al lector, bloqueando la posibilidad del 
consumo pasivo de las palabras del texto y 
obligándole a intervenir en la producción del 
sentido con estrategias encaminadas a en-
torpecer, interrumpir o reorientar la circula-
ción del sentido unívoco y unidireccional de 
las palabras.
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Pongo el primer punto de la genealogía de 
este proyecto con el primer concierto ZAJ, 
en el 64, puesto que siguiendo la coheren-

cia de esta ‘brecha’, supone una fractura del 
campo estético del lenguaje y sus resonan-

cias siguiendo las premisas constructivistas, 
y, siendo consciente de que, en el marco 

específico de estas fechas, del auge de lec-
turas revolucionarias, se fragua un deseo de 
cambio. Desde finales del XIX, deja de exis-
tir un código cerrado de poema para regu-
lar su escritura, un poema deja de ser una 

cosa cerrada para convertirse en otra cosa, 
dice Salgado (2014), ‘una cosa otra, una cosa 
siempre otra, una cosa tan otra que incluso 

deja abierta para sí la posibilidad de no exis-
tir. vivir en la palabra en tanto tal, la aper-

tura de la página y demás roturas del orden, 
obligan al poema por venir a sujetarse para 

poder siquiera seguir existiendo’
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Broodthaers, M. (1969)
LA PLUIE. Projet pour un texte 
Grabación audiovisual.
Película 16 mm, b/n, sin sonido, 2 min
Colección MACBA. Fundación MACBA
1595

Mallarmé, S. (1896) 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
Poema en 20 páginas.

Sitio web: https://000237.tumblr.com/2Genealogías [Web del proyecto] (2018)
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sitio web: https://000237.tumblr.com/
‘Sombritas’  [Autoedición, 4 ejemplares, 80 páginas] (2019) 

sitio web: https://000237.tumblr.com/


16 17 ‘Dentro’ [Autoedición, 4 ejemplares, 40 páginas] (2019)
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De dar por supuesta una metafísica del sentido que obvia la forma, el cuerpo lin-
güístico presente en el poema trata de ocuparse de lo que no aparece en la pági-
na, la poesía, su composición y su lectura. Son actos de lectura, recorridos por el 
lenguaje que hacen perceptible la naturaleza del lenguaje mismo, su centralidad 
en la construcción ideológica del mundo, del prejuicio y de la invención y su po-

tencialidad emancipadora. 
El lenguaje constituye el pensamiento y la percepción, y estos ámbitos están 
colectivizados desde el comienzo mismo del proceso de formación del indivi-

duo, por lo que la función comunicativa, tal como comúnmente la entendemos, 
no es sino muy secundaria en el uso de la lengua; los hablantes, previamente a 

cualquier acto de habla, están ya comunicados en la enorme medida que supone 
compartir los infinitos acuerdos en los que hablar esa lengua consiste; y este ‘no 
hablar para que me entiendas, sino porque me entiendes’ que propone Esteban 

Pujals Gesalí (1992), podría considerarse una interrupción del flujo de significados 
que circulan a toda velocidad, un modo de pensar desafiante de las condiciones 

de producción técnica de las formas
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Configuro la creación de imágenes a 
través de una premisa lingüística: La 
palabra puede crear contexto. Concre-
tamente, la palabra en la poesía, se 
va desarrollando de tal manera que se 
aleja de un contexto en permanente 
cambio, es decir, no define ni limita el 
mundo, sino que se establece de mane-
ra abierta. 

La creación de un espacio sin referen-
cias limitatorias del mundo, solo puede 
ocurrir si es una escenificación o una 
construcción. En la habitación de Lina 
Loos, Adolf Loos, el arquitecto, utiliza 
una serie de revestimientos y texturas 
para lograr acercarse a un contexto pri-
vado, que se pueda habitar sin la inte-
rrupción que supone la desorientación 
del espacio real. 
Roberto Juarroz (1958) escribe en su 

¿Podemos trasladar el contexto creado 
por la palabra hacia el contexto cam-
biante que nos rodea?

¿Podemos usar la poesía para generar 
acción?

Los sujetos entienden que hay una rea-
lidad que se descubre inventándola.
 Valèry decía que ‘’un poema, no se 
termina, se abandona’’ y Juarroz apun-
ta que ‘’el poema se completa, por 
lo menos, relativamente en quién lo 
recibe y lo recrea’’, de modo que plas-
mar las imágenes producidas en un 
diario, usándolo como espacio privado 
(y expositivo a la vez), nos recuerda a 
aquellos primeros atisbos de intimidad 
en los que uno era testigo de uno mis-
mo, donde, no se tenía por qué tener.

poesía vertical:

‘‘Pienso que en este momento tal vez 
nadie en el universo piensa en mí, que 
solo yo me pienso, y si ahora muriese, 
nadie, ni yo, me pensaría. Y aquí empie-
za el abismo, como cuando me duer-
mo. Soy mi propio sostén y me lo quito. 
Contribuyo a tapizar de ausencia todo. 
Tal vez sea por esto que pensar en un 
hombre se parece a salvarlo.’‘

‘’Soy mi propio sostén y me lo qui-
to’’ Jose Luis Pardo en ‘’La intimidad’’ 
(1996) escribe sobre como el tenerse a 
uno mismo, indica una primera apro-
ximación a la intimidad, y como el que 
uno se tenga que tener, con esfuerzo, 
tiene su raíz en el desequilibrio, donde 
la fuerza nace precisamente de esta 
debilidad. En la habitación de Lina Loos, 
se configura un espacio en el que uno 
no se tiene por qué tener, en el que 
esta clase de intimidad reside alejándo-
se del exterior, en una construcción del 
espacio.

MA  D E    R    A A  S 
PR  O  YEC T O  2 0 1 

(9
9

2)

Pereira da Silva, A. S. (2013)

S/T. [Composición fotográfica].   (2017).
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S/T. [Serie fotográfica]. (2019).
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ALREDEDOR DE LA IDEA DE LA MONTAÑA, SURGEN INCONTABLES TEXTOS Y REFERENCIAS DIVINAS, BASADAS EN LA CONTEMPLACIÓN DE LO QUE ESTÁ MÁS CERCA Y LO QUE ESTÁ MÁS LEJOS. HEMOS VISTO CÓMO ESTA ABSTRACCIÓN  DEL PAISAJE SE HA INTERRUM-
PIDO MÚLTIPLES VECES, CUANDO VEMOS DESDE UN COCHE, UN TREN, O UN PASEO, QUE SE HA ESCRITO SOBRE ELLAS CON UN MATERIAL PROPIO DE LA MISMA MONTAÑA, LA PIEDRA CON PINTURA BLANCA. CASI SIEMPRE, PARECEN MANERAS DE SEÑALAR EL PASO, DE 
DEJAR PATENTE QUE HEMOS ESTADO AHÍ, DE LLAMAR LA ATENCIÓN DE AQUELLOS QUE, A MENUDO, PASABAN POR ALLÍ. EN ESTE CASO, EN LA MONTAÑA DE ARINAGA (GRAN CANARIA), APARECE EL DIBUJO DE UN NÚMERO, LA FIG.81 DE UN TEXTO QUE AÚN NO HA SIDO 
ESCRITO. 

LA MONTAÑA
2019

S/T. [Fotografía].  (2019).
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Del poema 16 de la quinta poesía vertical de Roberto Juarroz (1958), 
destaco especialmente un fragmento:

Posicionándonos desde el afuera momentáneamente, la relación 
que hay precisamente en esta cita con todo el imaginario que 
convive en la palabra y en su composición, es clave para entender 
como las convergencias pueden chocar y unirse con una línea pre-
suntamente fronteriza que acaba por disolverse en un conjunto de 
afueras y de adentros, de curvas y rectas, de lectura y escritura, de 
dibujo y letra. 

Pero nosotros estamos posicionados dentro, en la brecha, donde 
jugamos con estas proposiciones de la contradicción, del afuera, 
del lenguaje otro, o el otro (del) lenguaje. 

‘[…] el límite tiene un más allá con el que sin embargo está en re-
lación, hacia el cual él ha de traspasar, en donde sin embargo surge 

de nuevo un límite tal, que no es ninguno’ 

Hegel, G. W. (1812). 

Habitamos entonces cerca o en un límite, uno, que presiona a 
otro como si fuera una cáscara, que está en relación con la poesía 
rota, el fragmento, el contratexto. Tenemos entonces como trabajo 
acercarnos no a una interpretación, sino a un desencriptado que 
está en relación con un posible límite, la ilegibilidad, que, si bien al 
principio puede parecer inaccesible, se descubre significación más 
allá de todo umbral lingüístico.

aaaa
Cáscara. [Fotografía] (2018).
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Una conclusión sobre la distracción entre lenguajes o, en otras palabras, el misterioso laberin-
to, tantas veces nombrado en la literatura, y que por supuesto, seguimos sin ser capaces de 

entender. 

Muy a menudo, aparece frente a nosotros una historia que hemos visto y oído infinidad de ve-
ces, disfrazada con nuevas letras, arropada de intencionalidades diversas, y que, no dejan de 
ser esa historia de siempre: uno cree que está yendo por dónde quiere ir, presuponiéndose que 
se puede fiar de sí mismo y ¡sorpresa!, hay detrás un inconsciente trabajando a toda máquina, 
con una precisión absoluta para que no nos demos cuenta de por dónde está rozando nuestra 
espalda en lo que pareciera ser, una caída hacia lo consciente. 

Parece sencillo, uno de esos problemas que han existido y seguirán existiendo, sin embargo, 
con la ya sensación ‘vintage’ de que solo podemos dejar fluir el tiempo, distraernos (siempre 
anteponiendo una cosa a la otra), obligados casi que, a sufrir, un murmullo que se irá apagando 
quién sabe cuándo.  El problema no es tanto esta incertidumbre en la que tenemos que vivir 
(en la que, por cierto, ya somos peces en el agua), sino, esa rozadura que impregna la espalda, 
como un recordatorio de que quizá, nos falta disciplina, para rehuir a la esperanza de que po-
damos salvarnos de un dolor que parece innecesario.

Como cuando hablamos un idioma que no es el nuestro, escogiendo las palabras con tremenda 
verguenza, incluso, con entonación de pregunta, y con un rango de probabilidad mucho me-
nor de demostrar quién es el que habla, nos vemos relegados por nosotros mismos a un pa-
pel en donde no podemos explotar toda la posibilidad que nos ofrece ser ‘uno mismo y solo 
uno’. Cuando por fin, uno vuelve a su idioma materno, recuerda de inmediato todos los matices 
que existen en la autoexpresión con un complejo mundo de susceptibilidades que nos empu-
jan-con fuerza inconmensurable- al ser barroco. 

Esta analogía, que posiciona una cosa frente a la otra, pretende señalar dónde queda ese in-
fraleve, dónde está esa rozadura de la espalda. Ese salto entre lenguajes crea un espacio pro-
pio ligado a la eterna sensación de que, este, nunca será nuestro. El recuerdo que se tiene con 
el idioma no aprendido, pasa a formar parte de un film, más parecido al anhelo propio, que, 
a lo que es: una traducción incesante que no llega a acertar con la vivencia, una patada en el 
estómago que impide la recreación concreta de quién se era cuando la imagen se grabó para 
siempre en un suceso, teniendo previamente la pretensión sublime de ser certero al trasladar 
lo que uno piensa a lo que dice y chocando con la dolorosa realidad, de que esta vulnerabilidad 
se transforma en una niebla espesa, una ensoñación que se impregna de no saber cuánto hay 
de cierto en ella, a pesar de haber estado en el instante presente. 

Esta es la rozadura hacia lo consciente, una amalgama de abstracción preocupada de autoabs-
traerse, que deja un rastro lingüístico encaminado al temor de saberse insuficiente.
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TIZA Y FILTROS
TIZA Y FILTROS ES UN PROYECTO CON EL QUE DESARROLLO LA CAPACIDAD MATERIAL DE VARIOS SOPORTES TÍPICOS DE LA ESCRITURA, EL PAPEL Y LA TIZA, EN ELLAS APARECEN INSCRITAS VARIAS POESÍAS DESESTRUCTURADAS, QUE PIERDEN EL SENTIDO CUANDO
EL PAPEL, LEJOS DE SER EL SOPORTE, SE CONVIERTE EN EL PROPIO MEDIO DE ESCRITURA. UNA PIZARRA CON UN PAISAJE DE PALABRAS CASI INVISIBLES, Y SOBRES DE PAPEL VEGETAL, RODEAN EL PERÍMETRO DEL ESPACIO EXPOSITIVO, PONIENDO EN EVIDENCIA LO 
QUE ESTÁ DETRÁS, UNA SOMBRA DE LA LETRA. LA RETÍCULA, DIBUJO CONCRETO DEL CUADERNO, MENCIONA A UNA IMAGINARIA ROSALIND KRAUSS PREOCUPADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN LUGAR LIGADO A LA LETRA COMO DIBUJO, REPITIENDO DE MANERA OB-
SESIVA UNAS LÍNEAS QUE SIRVEN DE APOYO, SIEMPRE, PARA UN TEXTO FUTURO. LA FIGURA DE LA FIGURA MISMA, QUE CITA A LO LEÍDO PREVIAMENTE, APARECE SEÑALANDO UN TEXTO PERTENECIENTE A ‘SOMBRITAS’.

S/T. [Instalación]. Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. (2018).
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S/T. [Instalación]. Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. (2018).
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‘Tres puertas’ es una imagen virtual que dentro de un cubo de cristal guarda una escalera, con la que se pretende
referenciar la interferencia entre la posibilidad y la acción, ligada a la idea de un dibujo referenciándose a sí mismo, 
y a la sombra que se sucede mientras la acción ocurre. Tres imágenes que se relacionan entre sí como tres puer-
tas, tres entradas, tres salidas, y a la vez, un muro.

TR E S  PU   E R T AA S

‘Tres puertas un poco pequeñas’
[Render-Autodesk Fusion 360-. Encargo a 

Dailos Báez Marrero]  (2019)



44 45

los voy e ur s los v o y e u rs
e miran que 

FIGURA CUALQ
2

proyectos colectivos

los voy e ur s los v o y e 
que miran que 

CUALQUIE

RA

1



46 47

‘‘Croma y Delito parte de una 
propuesta a fin de reflexionar 
acerca de cómo el espacio confi-
gura un dispositivo dónde el cro-
ma funciona como una palabra 
baúl, en la que esta no solo tiene 
un significado autorreferencial.  
 El circuito compuesto por las 
diferentes instalaciones genera 
un flujo de diálogo que desborda 
el terreno físico hacia el virtual 
y expande el ámbito expositivo.  
Croma y Delito se dilata así no 
sólo espacialmente, sino tam-
bién temporalmente,  a través de 
diferentes ateneos.’’

Cosas para comprar/pagar:
-Croma verde (percy)
-Pegatinas verdes (correa)
-Folios verdes (correa)
-Cinta americana negra (correa)
-impresión de flyers (en cualquier reprografía, es en 
BNW)
-2 regletas negras (lalo)
-2 alargadores negros (lalo)
-Cable HDMI - TV (media markt o lalo)
-Cable Cámara - PC muy largo) (media markt o lalo)
-Cable móvil - proyector (media markt o lalo)
-Bifurcador de mini jack (media markt o lalo)
-Dos cascos (negros) (media markt o lalo)
-Vinilo croma texto (dependemos de lo que nos 
digan respecto a esto)
-2 sprays verde flúor montaña 94 (Ferretería Santa 
cruz)
Preguntas para el Ateneo/Nestor:

-Impresión del texto en vinilo (Qué hay que hacer, 
donde, cuando, como) pasarselo a nestor Martes 
como máximo
-Límites de la música (horario y volumen)
-Birras (hay convenio) √
-Preguntar el horario del Ateneo (¿podemos ir los 
viernes a las 15:30?)(¿Está abierto los lunes?)
-Preguntar a Néstor si puede hacer la mesa redonda 
el 3 de Diciembre.
-¿Se puede colocar un soporte de croma en la 
pared?
-¿Hay wifi?, ¿podemos gestionar que haya wifi?
-Hay equipo de sonido?
-La tele tiene entrada USB para pen drive?

CRO MA  Y DE LIT O  
PRO  YE CT O   CO LECTI VO O E EN EL A ATENEO LA GUNA // NE  ST OR DEL   G A D O(7

5
2)

[registros de la exposición] 
https://www.instagram.com/ croma y delito

DOC
Borges, C, Nosella , R (2018).  Croma y 
Delito [Folleto de la exposición]

Lista de la compra. 

Croma y Delito. [Fotogramas del video]. Ateneo de La Laguna. (2019).

https://www.instagram.com/cromaydelito/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=MZ-yVddA6AQ&feature=youtu.be
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‘‘Durante siglos el artista se limitó 
a representar el imaginario de las 
liturgias de los ritos comunitarios. 
La modernidad le eximió de este 
papel de “poner en obra la verdad 
cultural de un pueblo” y le convir-
tió en un genio sin más obligación 
que la de expresarse. Esta actitud 
supuestamente alienada, no ha-
cía sin embargo más que alimentar 
el imaginario burgués del hombre 
hecho a sí mismo, propietario de 
una voluntad y capacidad de auto-
dominio desde la que se expresaba 
con autoridad en primera persona. 
Hoy este paradigma ha periclitado: 
ya no nos imaginamos dueños de 
nuestros pensamientos y nuestras 
acciones sino actores de reparto 
de una lucha agónica contra aque-
llo que nos determina con el fin 
de conseguir incidir mínima y co-
lectivamente en los repertorios de 
la subjetividad que la historia y la 
sociedad nos brindan para recono-
cernos y hacernos reconocer. En 
consecuencia, el artista se reco-
noce menos en el papel del bardo, 

el vocero o el visionario que tie-
ne algo que decir –y que el resto 
debemos escuchar e interpretar- y 
más en el papel del detective que 
hace arqueología de su propio 
presente y busca en las huellas 
de sus propios actos las pistas 
que le conduzcan a su sentido. 
Para sobrevivir a la muerte de la 
cultura, a la pérdida de la “Patria 
trascendental”, solo tenemos dos 
caminos: uno abiertamente regre-
sivo, que plantea la recuperación 
de las identidades pretendida-
mente esenciales y originarias y 
sus certezas tutelares –naciona-
les, religiosas o culturales-; y otro, 
solo relativamente progresivo, que 
plantea la necesidad de apren-
der a habitar las ruinas del propio 
proyecto de la modernidad, de 
aprender a intimar con un conjun-
to de “afinidades electivas”, carac-
terizadas por su contingencia pero 
capaces de generar diferencias 
discriminando las continuidades.’’

I NVEST IGACI ÓN    A RTÍ STI CAA A  
INTIM IDAD( ES): ES CE NO G R AFÍ AS DE LA SUB JETIVIDAD(2

4
9

)

Salas, R (2019). Investigación artística [Folleto de la exposición]
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CR  OM A    EN   E L  T EA  
PRO  YE CT O   C O L E CTIV O  // ALU MNOS B B.AA (2

29
)

‘‘TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge hasta el 13 de oc-
tubre la exposición Crisis?, What Crisis? Cap. 3. Intimidades, 
subjetividades y otras afinidades electivas, comisariada por 
Moneiba Lemes y Ramón Salas. Esta nueva colectiva, que 
reúne un centenar de obras de una veintena de artistas, es la 
continuación del ciclo de exposiciones Crisis? What Crisis?, 
iniciado en 2016, el año en que se cumplieron 40 años desde 
el fin de los 40 años de la dictadura de Franco. Aprovechando 
esa efeméride redonda, se plantearon tres exposiciones con 
las que pasar revista a otras tantas sensibilidades, corrientes 
o líneas de fuerza del arte canario contemporáneo, entendien-
do por tal el realizado por los y las artistas nacidos después 
de la muerte de Franco.’’

‘‘El Apartamento surgió como espacio de trabajo pero también como dispositivo artístico en sí mismo (que expon-
dría durante la bienal su propia dinámica) aprovechando la deriva relacional del arte, que ponía en valor, frente a la 

producción de objetos, la producción de sentido y relaciones humanas culturalmente enriquecedoras en intersticios 
autogestionados. Como obra, formalizaba el deseo de alterar determinados elementos de nuestra escala de valo-

res, como estudio vinculaba el trabajo con el acceso al conocimiento. En este espacio se celebraron “open studios”, 
las actividades derivadas de las exposiciones de 25 ft., las ediciones de Proyecta.Arte, festivales de performance, 

conciertos, mesas, encuentros, debates, iniciativas curatoriales y participativas… siempre mezclando, en dosis poco 
definidas, lo lúdico, lo académico, lo creativo y lo relacional. Para una generación de artistas, el apartamento supuso 

un antes y un después en su concepción del concepto de autoría. 

En esta sala del TEA se pretende rememorar aquella mezcla de obra, estudio, espacio de producción y relación, in-
corporando en el cubo blanco y en la propia exposición un espejo de crítica institucional donde poder ver reflejados 
sus propios límites institucionales. En ella se realizarán las actividades paralelas a la exposición y se utilizará como 

estudio eventual por actuales estudiantes de arte.’’

E L  APAR TAM EN T O  // L A MUDA NZA
M. LAU RA BENAV ENTE, DIE GO VITES, NEST  OR D ELGADO

CRI SIS? WHA T CRISI S?

TEA Salas, R y Lemes, M (2019). Crisis? What Crisis? [Catálogo de la exposición] 

https://teatenerife.es/exposicion/crisis-what-crisis-cap-3/190
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‘‘El 20 de enero (domingo), de 9. 30 
a 13. 30 horas, organizaremos una 
exposición, en Santa Cruz, Teneri-

fe, en el mercado local de segunda 
mano, Rastro de Santa Cruz. Allí 

montaremos un stand donde mos-
traremos obras a los visitantes del 

mercado de segunda mano. Esta 
exposición es una oportunidad para 

explorar las posibilidades de un 
espacio no definido artísticamente 
como medio para exhibir y vender 

arte a un público inesperado. Tam-
bién es una oportunidad para expe-
rimentar con lo que puede ser una 
obra para este entorno tan especí-

fico. 

Por lo tanto, a través de este correo 
electrónico nos gustaría saber si 

está interesado en proporcionarnos 
obras que podamos exponer allí. La 
gente podrá comprar las obras (por 
un precio que se puede fijar libre-
mente (¿5000 euros?). También le 
invitamos a que nos acompañe el 

día de la exposición.’’ 

En este proyecto se impulsa la 
investigación expositiva en un 
entorno esporádico, componien-
do sobre la manta la obra que, en 
mi caso, se mantenía en una línea 
constante de contradicción entre 
la palabra, el objeto y el entorno.

La capacidad de encontrar el ob-
jeto-escrito, la palabra ‘encontra-
da’ (para quienes miraban), de lo 
leído-nuevo para el otro, casi que 
la palabra otra, generaba un cam-
po abierto en el que precisamente 
ese ‘no espero que esto esté aquí’, 
es el ‘esto de aquí, está aquí’, la 
posición extraña, subraya, de la 
misma manera que el lenguaje en 
esta poesía presentada, se men-
ciona a sí mismo, se hace patente 
en su propia condición de la auto-
referencia. 
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