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PALABRAS CLAVES:
Repetición, simulacro, autenticidad, sobreactuación, espectáculo, 
propaganda, performatividad

El mundo ha devenido espectáculo. Las imágenes, nacidas 
para representar cosas, han acabado suplantándolas. Los pro-
ductos, que se valieron de la imagen para despertar el deseo, 
han acabado convertidos en marca, es decir, en imágenes de 
sí mismos. El espectáculo no tiene afuera: despierta y, aparen-
temente, satisface nuestro deseo.

Aparentemente, pues, en la medida en que provoca un de-
seo del deseo mismo, necesariamente lo frustra. Eso produce 
ansiedad. Y agotamiento. Ese ciclo de euforia / disforia defi ne 
el encefalograma del capitalismo posfordista: tras descubrir 
que la mercancía tenía sus límites, entendió que el crecimien-
to ilimitado solo podía basarse en un consumo ilimitado, que, 
claro está, no podría ser de mercancías –nadie se compra una 
licuadora todos los días– pero sí de experiencias. Este capita-
lismo de la experiencia mercantiliza hasta el cuerpo, también 
devenido imagen en este escenario bio·político.

Cabría fantasear con el Bartleby de Melville y su famoso “pre-
feriría no hacerlo”. Pero hasta la inacción ha devenido espec-
táculo. Durante casi un siglo, el modernismo se afanó en crear 
imágenes sublimadas de la nada autorreferente. Hoy el capi-
talismo pone exitosamente a diario bajo el foco de la atención 
ansiosa y saturada una sublime cantidad de naderías conver-
tidas en espectáculo, es decir, en “medios que son a la vez sus 
fi nes”.
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Fig 1. Benjamin Patterson, Questionnaire. 1968

Fig 2. Marina Abramovic and Ulay, The world is my country: The 
sex life of flowers. 1982.



11 Figs. 3 y 4. Fotos extraídas de internet. Experiencia como mercancía.
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Mucho antes de que el arte convirtiera la performance en su medio 
de expresión favorito, Sartre ya se había dado cuenta de que hasta un 
simple camarero performa su trabajo, en una sociedad fordista en la 
que el trabajo defi nía el conjunto de la existencia. En plena
Guerra Mundial, un camarero actuaba su vida manteniendo en inesta-
ble equilibrio los líquidos sobre su bandeja.

Lo signifi cativo es que Sartre nos presenta esta interpretación como 
ejemplo de “mala fe”. La mala fe es un tipo de mentira, pero mientras 
la mentira a secas es intencional y se refi ere al mundo de las cosas, la 
mala fe es una mentira sin exterior, inmanente, un autoengaño en el 
que una persona actúa como si no fuera libre para tomar decisiones, 
como si estuviera determinada por fuerzas externas o como si no tu-
viera responsabilidad por sus acciones.
Por ejemplo, una persona que afi rma que “no tenía otra opción” o que 
”no tenía alternativa” cuando, en realidad, sí las tenía, está actuando de 
mala fe.

Según Sartre, la mala fe impide a las personas ser auténticas y tomar 
las riendas de sus vidas. Para el fi lósofo existencialista, la única mane-
ra de ser auténtico es aceptar nuestra libertad fundamental y tomar 
decisiones conscientes y responsables.

Tomemos en consideración a este camarero. Tiene gestos vivos y acentuados, tal vez excesivamente precisos, tal vez excesivamente rápidos, se 

llega hasta los consumidores con pasos puede que excesivamente vivos, se inclina con interés excesivamente premioso; su voz, sus ojos expresan 

un interés en exceso cargado de solicitud por los deseos del cliente, y bueno, he aquí que vuelve, tratando de imitar en su marcha el rigor infl exible 
de alguna clase de autómata, llevando su bandeja con cierta temeridad de funámbulo, colocándola en un equilibrio siempre inestable y quebrado, 

que restablece perpetuamente con un ligero movimiento del brazo y la mano. Toda su conducta nos parece un juego. Se aplica a encadenar movi-

mientos como si fueran mecanismos que se exigen unos a los otros, hasta su mímica y su voz parecen mecanismos; se regala la prontitud y rapidez 

despiadada de las cosas. Juega, se divierte, ¿pero a qué está jugando? No hay que mirar mucho rato para darse cuenta: juega a ser camarero.

- Jean-Paul Sartre. El ser y la nada, 1943

Fig, 5. Waiters watching Sonya Henie skate, St. Moritz, 1932.
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Fig. 6. James Wedge, James Wedge Book, 1972.



14Fig. 7. Foto extraída de internet. Opciones de programación.
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El pensamiento moderno, efectivamente, mantenía esa “fe” en la 
capacidad de los individuos de actuar libremente de acuerdo a deci-
siones conscientes y responsables, capacidad en la que se basaba su 
autenticidad. En la actualidad, el concepto de autenticidad resulta 
mucho más complejo debido a que somos conscientes de la pre-
sencia de estructuras de poder que infl uyen en nuestras acciones y 
decisiones. El concepto de biopoder, acuñado por Michel Foucault, 
se refi ere a la manera en que las instituciones y el poder se inser-
tan en nuestras vidas cotidianas a través del control y regulación de 
nuestros cuerpos y conductas.

En este contexto, ser auténtico podría signifi car ser consciente de 
estas fuerzas externas que limitan nuestra libertad y tratar de in-
teractuar con ellas en una constante negociación con “nuestros” 
valores y principios, en lugar de, simplemente, seguir las normas 
impuestas por el sistema o actuar en función de lo que se espera 
de nosotros. Aunque también podría signifi car resistir y desafi ar las 
estructuras de poder que limitan nuestra libertad y autodetermina-
ción. 

Sin embargo, ser auténtico también podría ser entendido como una 
búsqueda personal de coherencia y consistencia en nuestras ac-
ciones y decisiones. En este sentido, la autenticidad podría ser vista 
como un proceso continuo de autoconocimiento y refl exión, en
el que nos cuestionamos nuestras creencias y valores, y buscamos 
actuar de manera consecuente con ellos.

Fig. 8. Foto extraída de internet. Autenticidad emancipadora.



16 Fig 9. Wolfgang Schmidt, 620 Chair Programme poster detail, 1972.

La vida cotidiana es un escenario donde 

los actores tratan de persuadir a otros 

acerca del significado de la situación.

- Erving Goffman. La presentación de la 

persona en la vida cotidiana, 1956
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Fig. 10. Foto extraída de internet. Interacción simbólica.
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Foucault argumentaba que la noción de ”autenticidad”, entendida 
como libertad total de presiones sociales y culturales, es problemá-
tica, ya que el ser humano siempre se encuentra en una relación 
compleja y dinámica con las estructuras de poder y las normas
sociales que lo rodean. Por ello, entenderla como una búsqueda de 
la libertad individual y aislada es una ilusión que se basa en la creen-
cia en un “yo” autónomo y emancipado de su entorno social y cultu-
ral.

Foucault no negaba la importancia de la libertad individual y la 
lucha contra las formas de opresión y sujeción, pero cuestionaba 
la idea de que la autenticidad pudiera ser alcanzada mediante una 
ruptura completa con las estructuras de poder y la sociedad en 
general. Ante todo, porque la propia “libertad individual”, “nuestros 
valores y principios”, no dejan de ser formas de sujeción tomadas de 
algún horizonte social inscrito en estructuras de poder. En lugar de 
eso, Foucault propone una comprensión más compleja y crítica de 
la noción de autenticidad, que tome en cuenta la interacción cons-
tante entre los individuos y las estructuras de poder y que busque la 
resistencia y la transformación dentro de estas relaciones.
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Fig. 10. Performance En busca de lo milagroso 
de Bas Jan Ader, por la cual desapareció.
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Curiosamente, Foucault identifi ca las formas de sujeción y discipli-
namiento con instituciones y prácticas sociales como la familia, la 
escuela, el hospital, el trabajo, el gobierno... pero todas esas formas 
pertenecen, por así decirlo, al mundo “fordista” hoy en declive. La 
familia está en crisis, la escuela y los hospitales se privatizan y dejan 
de estar bajo el control del estado, el estado mismo es cada vez más 
dependiente de grandes corporaciones, el trabajo es cada día más 
fl exible y menos “rígido”... y, sin embargo, parece que hoy las formas 
de sujeción y disciplinamiento tienen más que ver con formas “blan-
das” de socialización como Instagram, Tik Tok o la publicidad, que 
nos disciplinan seduciéndonos, liberándonos, más que sujetándo-
nos.
En este contexto, el análisis de Foucault sobre las instituciones tradi-
cionales puede no ser sufi ciente para comprender completamente 
las formas contemporáneas de poder y control.

Gilles Deleuze y Félix Guattari anticiparon esta evolución del po-
der en el mundo posfordista y hablaron de la “sociedad de control” 
como un nuevo paradigma de poder que reemplazaría al modelo 
disciplinario. Según ellos, la sociedad de control se caracteriza por
la fl exibilidad, la movilidad y la adaptabilidad, y utiliza técnicas de 
vigilancia y control más sutiles y sofi sticadas que las formas discipli-
narias tradicionales.

Fig. 12. Foto extraída de Tiktok. Baile criminal

Fig. 11. Grup de Treball, Portada del catálogo 
de la exposición en el MACBA, 1999
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Byung-Chul Han sostiene que la sociedad contemporánea se caracte-
riza por una forma de poder que él denomina “sociedad del cansan-
cio”. Según Han, la sociedad del cansancio se basa en
una cultura de la productividad y la efi ciencia que exige una autoex-
plotación constante por parte de los individuos, lo que genera una 
sensación de agotamiento y desesperanza en lugar de una sensación 
de sujeción directa.

La idea de la autoexplotación y el disciplinamiento biopolítico del 
cuerpo está relacionada con la forma en que la sociedad actual nos 
invita a estar siempre disponibles y productivos, lo que genera un 
estado de estrés y agotamiento constante. Se podría afi rmar que la 
cultura posfordista promueve la idea de que el éxito personal y la rea-
lización individual dependen de nuestra capacidad para actuar y estar 
siempre disponibles para el trabajo, el consumo y la comunicación en 
línea. Este proceso de sobreactuación demanda de una
constante performance de nosotros mismos, una representación del 
sí ante los demás que requiere de una atención y cuidado constan-
te del cuerpo y de nuestra imagen. Este disciplinamiento biopolítico 
del cuerpo se produce en gran medida a través de la tecnología. Las 
redes sociales, por ejemplo, nos incitan a crear una imagen idealizada 
de nosotros mismos, lo que nos obliga a estar siempre disponibles 
para actualizar nuestras publicaciones, responder a los comentarios y 
mantener una imagen coherente en línea.

Fig. 13. Foto extraída de internet. Autoexigencia de la productividad.



23 Figs. 14 y 15. Fotos extraídas de internet. Síndrome de 
fatiga por exceso de información.
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Fig. 16. Nam June Paik, 
TV Bed, 1972
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Una imagen que, además, se proyecta como forma de coerción sobre 
nuestros interlocutores. Todo esto contribuye a la expansión de una 
cultura de la autoexplotación y la sobreactuación, mediada por el es-
pectáculo, que se convierte en una forma compartida de
disciplinamiento que nos lleva a adoptar y proyectar patrones de 
comportamiento y de pensamiento que nos atrapan en una jaula, ya 
no de hierro sino de píxeles, mediante la zanahoria del éxito personal.

Si ser auténtico, en el contexto del biopoder, solo puede signifi car 
tomar conciencia de estas fuerzas externas en el mismo ejercicio de 
resistencia ante ellas, fuerzas sobre las que nunca conseguimos ven-
cer, no solo por su superior grado de potencia sino porque nuestro
mismo grado de resistencia solo puede plantearse desde otras es-
tructuras externas de poder, la paradoja es que resulta muy compli-
cado distinguir cuándo nos encontramos siguiendo o resistiendo a 
las fuerzas del poder. No existe un afuera del poder, un lugar exento 
de sus coerciones en donde ser “nosotros mismos”, solo una constan-
te actuación en un adentro en el que negociamos “nuestro” papel.

Figs. 17. Fotos extraídas de internet. Autoreferencialidad.
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La performance Excellences and Perfections de Amalia Ulman, en 
la que el adentro y el afuera de la performance se desdibujaba cons-
tantemente, generó una gran discusión sobre el papel de las redes 
sociales en la construcción de la identidad y la imagen pública. En 
esta obra, Ulman creó una cuenta de Instagram falsa en la que se 
hacía pasar por una chica californiana superfi cial obsesionada con la 
belleza, la moda y el estilo de vida saludable.

Durante varios meses, Ulman publicó fotos y videos que mostraban, 
inicialmente, su vida supuestamente perfecta y aspiracional, con 
mensajes inspiradores y motivadores sobre la belleza y la felicidad, y 
los posteriores altibajos de esta vida de éxito. Sin embargo, a
medida que la obra iba avanzando, Ulman empezó a fi ltrar peque-
ñas pistas que hacían sospechar que todo era falso: imágenes muy 
manipuladas, situaciones exageradas y mensajes contradictorios.

Finalmente, la artista reveló que todo había sido una performance
y que su intención había sido explorar la gramática de la construc-
ción y la percepción de la identidad en las redes sociales.

En el futuro, 
todos serán 
mundialmente 
famosos por 15 
minutos.

Andy Warhol.



27 Fig. 18. Amalia Ulman, Excellences and Perfections, 2014.
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Figs. 19 y 20. Candela Capitán, Dispositivo de saturación sexual, 2014.
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Si quizá ya no tenga sentido materializar imágenes (pictures), en un 
objeto separado del sujeto, en la medida que el sujeto y el mundo 
entero ha devenido imagen (image) performada, tampoco tendrá 
sentido sobreactuar la performance, en la medida en que la
propia performance social es ya una sobreactuación. En consecuen-
cia, la performance artística tiende a confundirse con la performan-
ce social, con la vida cotidiana, con la sola diferencia de que la pri-
mera carga las tintas en la toma de conciencia del proceso de
negociación con las fuerzas externas que, en la performance cotidia-
na, permanecen ocultas o, al menos, desapercibidas.

Fig. 21. Tony Matelli, Sleep walker, 2014.

Fig. 22. Kate Durbin, Hello selfi e men, 2015.
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Fig. 23. Guy Debord. The naked city. 1957
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La arquitectura brutalista se caracteriza por “sobreactuar” la estruc-
tura y los materiales, especialmente el hormigón. Con esta idea en 
mente, busco establecer una conexión entre el movimiento exage-
rado del cuerpo y el formalismo hiperbólico de la facultad de bellas
artes. Busco sobreactuar la cualidad fl exible y fl uida de la carne y su 
sensación de agotamiento e impotencia en su adaptación forzosa a 
la institución.

Además, busco establecer una conexión “pictórica” con los primeros 
diagramas de performances, que surgieron gracias a artistas como 
Cunningham, Cage y otros, relacionados con Fluxus, que dieron 
origen con sus investigaciones a lo que hoy llamamos “giro notacio-
nal”. A través de una serie de dibujos que representan el movimien-
to visto en alzado, sugiero triangular cartografías de los movimien-
tos que hacen referencia a la vista del espectador. Mientras que los 
diagramas de Cunningham se pensaban desde una mirada cenital, 
para ver siempre en planta, yo planteo relaciones entre estos dia-
gramas en alzado y los de Cunningham en planta, aprovechando el 
ángulo de 90 grados como el ejemplo por antonomasia tanto de la 
triangulación cartográfi ca que ordena el territorio como de la
construcción arquitectónica, marcada por la ortogonalidad, y de la 
propia disciplina de los cuerpos, acostumbrados –por mor de las 
sillas– a sentirse cómodos adoptando una angulación entre fémur y 
espalda antinatural en cualquier otro mamífero cuadrúpedo.

Fig. 24. Merce Cunningham. Cartografía de coreografía.
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Facultad de Bellas Artes
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Fig. 25. Foto extraída de internet. Triangulación cartográfica.
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Cartografiar lo improductivo.
Vídeo-performance con dibujos.

10 min. 48 seg. 
2022.

https://vimeo.com/829252586?share=copy
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Fig. 26. Merce Cunningham. Cartografía de coreografía.



47 Fig. 26. Lillian Moller y Frank Gilbreth. Estudio de movimiento. 1913
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Fig. 27. Ivana Müller, We are still watching, 2012.
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Los dispositivos de captación de la atención son otros de los instru-
mentos de disciplinamiento por antonomasia. Los focos, el formato 
16:9, la caja escénica, las zonas de tránsito desde la platea al escena-
rio… todo ello focaliza la atención dispersa y la fi ja, con los prestidigi-
tadores, en un punto alejado de dónde, en realidad, está sucedien-
do lo que es digno de atención. En mis performances, sustraigo al 
protagonista para que se vea el truco del espectáculo, el conjunto 
de elementos que disciplinan la mirada. Al desplazar el centro de
atención hacia la periferia, la acción se convierte en algo tan absur-
do como los trucos que no logran desviar nuestra atención y resul-
tan, por ello, patéticos. Tan patéticos como el mundo al que se le 
sustrae la autosugestión de la efi cacia, la productividad o el espec-
táculo y se nos revela como una mera tautología de la acción autole-
gitimada.

John Cage presentó la obra titulada 4’33’’ donde simplemente se 
muestra al intérprete sentado al piano pasando las hojas de la parti-
tura sin tocar ninguna nota.

El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas, 

mediatizada por imágenes. [...] El fi n del espectáculo es el propio espectáculo, y por eso 
el espectáculo tiende a ser totalitario.

- Guy Debord. La sociedad del espectáculo, 1967

Fig. 28. John Cage. 4’33’’, 1952.



52 Fig 29. John Cage. 4’33’’, 1952.
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Fig. 30. Fernando Baena. Prácticas de invisibilidad V, 2002.
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El término ”tautológico” hace referencia a una expresión 
o proposición que es verdadera en sí misma, sin un suple-
mento externo. La proposición “está lloviendo” es infor-
mativa en la medida en que hace referencia a un afuera 
de ella misma en el que cae agua del cielo; y es verdadera 
si esto, efectivamente, ocurre. “El cuadrado tiene cuatro 
lados” es una afi rmación tautológica y, por ende, nece-
sariamente verdadera, en la medida en que no requiere 
ninguna comprobación ajena al propio enunciado, en el 
que la defi nición se deduce de lo defi nido. Así ocurre en 
el capitalismo, en el que el crecimiento es incuestionable 
en la medida en que nos permite crecer, la productividad 
deseable porque aumenta la producción, el dinero efi caz 
porque produce más dinero o el éxito satisfactorio por-
que genera reconocimiento… proposiciones que pueden 
complicarse para afi rmar que la productividad es desea-
ble porque genera dinero que conduce al éxito que resul-
ta productivo sin que nada nos invite a mirar afuera para 
comprobar si todo ello redunda en algún benefi cio global 
exterior a la propia lógica interna, que nos ciega con el 
brillo del espectáculo (que solo se mira a sí mismo).

Fig. 31. Maurits Cornelis Escher, Ascent and descent, 1960
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Fig. 32. Monserrat Soto, Ciudades vacías. 1995



56Fig. 33. Robert Barry. During the exhibition the gallery will be closed, 1966.



5757

El espectáculo (…) no es un suplemento al mundo real ni su de-
coración superpuesta. Es el corazón del irrealismo de la sociedad 
real. (§ 6) (…) El carácter fundamentalmente tautológico del espec-
táculo proviene del simple hecho que sus medios son al mismo 
tiempo su fi n. (§ 13) (…) En el espectáculo, imagen de la economía 
reinante, la fi nalidad no es nada, el desarrollo es todo. El espectá-
culo no quiere llegar a ninguna otra cosa que a sí mismo (§ 14). 

- Guy Debord. La sociedad del espectáculo, 1967

Mis obras aspiran a convertirse en espectáculo, sin suplemento, 
puro irrealismo. Tautológicas, en la medida en que los medios son, 
al mismo tiempo, su fi n. Aunque, al no llegar a otra cosa que ellas 
mismas, se convierten en imágenes de la economía reinante: la
economía de la acción, de la sobreactuación, la sobreexposición y la 
sobreexplotación, del cansancio. 

“El medio es el mensaje” (McLuhan), pura metonimia. Mis obras 
también cogen siempre el todo por la parte (el espectáculo por el 
foco, el concierto por el montaje del instrumental, la compra -el con-
sumo- por el paseo por los viales y la selección de los productos, el 
espectáculo por la organización…). Porque el todo no es más que la 
acumulación de esas partes. 
Debord y McLuhan supieron anticipar pero no podían ni imaginar 
hasta qué punto hoy, en las redes sociales, el contenido es el propio 
continente, la vida se toma por la imagen, la imagen se toma por el 
“like” y “lo importante es participar”.

Fig. 34. Foto extraída de internet. Expectativa vacía.



58 Fig. 35. María Teresa Villafranca Mercé, Sin título, 1996
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Figs. 37 y 38. Fotos extraídas de internet. Especta-
dores contemporáneos

Fig 36. JR Eyerman,  Audience members sport 3-D 
glasses during the fi rst screening of “Bwana De-
vil,” the fi rst full-length, color 3-D movie, 1952
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Fig. 39. Foto extraída de internet. Subliminalidad del mensaje.
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El “posfordismo” hace referencia a la época posterior a la era de la 
producción en masa de Henry Ford, y se caracteriza por la fl exibili-
dad, la personalización y la globalización de la economía y la cultu-
ra. En este contexto, la idea del “medio es el mensaje” sigue siendo 
relevante, pero se ha adaptado a los nuevos medios digitales y la 
cultura de la red.

Por ejemplo, los medios sociales y las plataformas digitales han 
transformado la forma en que interactuamos y nos comunicamos, 
y han creado nuevas formas de construir identidades y relaciones. 
Además, la saturación de información y la velocidad de las comuni-
caciones en línea han afectado nuestra forma de procesar y com-
prender el mensaje.

Fig. 40. Angélica Liddell. The Scarlet Letter. 2018.

Así como el sujeto se establece, para Althusser, en dos sentidos, es decir, como sujeto de y como sujeto 

por -sujeto de la subjetivación y sujetado por la interpelación-, el sujeto de la aisthesis se constituye 

igualmente en sujeto del prendamiento y en sujeto por prendimiento. El prendamiento es una aber-

tura, un acto de amplitud, mientras que el prendimiento es encierro y estrechez de la subjetividad en 

su importancia, cuando la sensibilidad no es cautivada sino, por el contrario, posee la capacidad de 

otorgar presencia y densidad a lo sensible.

- Katya Mandoki. Prosaica uno: Estética cotidiana y juegos de la cultura, 2006



62 Fig. 41. Weegee, Mannequin murder, 1944
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Figs. 42 y 43. Fotos extraídas de internet. Fetiche del mirar.



64 Fig. 44. Foto extraída de internet. Constelación de objetos 
rodeando un cuerpo.
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Figs. 45, 46, 47, 48. Fotos extraídas de internet. Dispositivos de iluminación.
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Fig. 50. Weegee, Multitud en Coney 
Island, 1940

Fig. 49. Janet Cardiff and George Bures Miller, The forty part motet, 2001

Fig. 51. Paul Kos. The sound 
of ice melting. 1970.
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y 

Fig. 52. William Anastasi, Transfer, 1968
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¿Qué es la iluminación? 
Video-performance

14 seg. 57 seg.
2023 
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https://vimeo.com/829252730?share=copy
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Simulacro de concierto
Video-performance 

6 min. 56 seg.
2023
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https://vimeo.com/829252644?share=copy

https://vimeo.com/829252676?share=copy
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Simulacro de conferencia
Video-performance 

4 min. 39 seg.
2023
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https://vimeo.com/829252625?share=copy
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XIMO ESFUERZO-MÍNIMO RESULTADO
A PARADOJA DE LA PRAXIS

MÁXIMO ESFUERZO-MÍNIMO RESULTADO
LA PARADOJA DE LA PRAXIS

IMO ESFUERZO-MÍNIMO RESULTADO
ARADOJA DE LA PRAXIS

IMO ESFUERZO-MÍNIMO RESULTADO
A DE LA PRAXIS
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Cuando el fi n es el medio, por defi nición, todo esfuerzo se convierte, 
al mismo tiempo, en infi nito y baldío. Como la vida de Sísifo, conde-
nado a subir eternamente una roca hasta la cima de una colina para 
verla rodar por la otra ladera. Tan infi nito y baldío como tratar de
desplazar la institución (que, al mismo tiempo, nos instituye). No 
obstante, una vez más, el arte no deja de ser una apuesta por lo 
inútil que deja una imagen del irrealismo de lo real más verdadera 
que la realidad misma.

Fig. 55. Francis Allys. A veces hacer algo no conduce a nada. 1997.
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Fig. 56. Foto extraída de internet. Sisifo. Fig. 57. Foto extraída de internet. Sisifo contemporáneo.
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Fig. 58. Francis Allys. A veces hacer algo no conduce a nada. 1997.

Empujar una institución.
Video-performance.

4 min. 30 seg.
2023 
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https://vimeo.com/829252696?share=copy
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94Fig. 60. Valie Export. Body configurations.



95

Fig. 61. Dennis Oppenheim. Parallel Stress. 1970
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Atascar con peso muerto
Acciones en dispositivos automáticos

2022 
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RESTAURACIÓN DE PROPA
RESTAURACIÓN DE PROP

RESTAURACIÓN DE PROPAGANDA

RESTAURACIÓN DE P
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ROPAGANDA
CIÓN DE PROPAGANDA

RESTAURACIÓN DE PROPAGAND

RESTAURACIÓN DE PROPAGAND

RESTAURACIÓN DE PROPAGAND

RESTAURACIÓN DE PROPAGAND
RESTAURACIÓN DE PROPAGAND
RESTAURACIÓN DE PROPAGANDRESTAURACIÓN DE PROPAGAND
RESTAURACIÓN DE PROPAGAND

RESTAURACIÓN DE PROPAGAND
RESTAURACIÓN DE PROPAGAND
RESTAURACIÓN DE PROPAGAND

RESTAURACIÓN DE PROPAGANDA

CIÓN DE PROPAGANDA



102 Fig. 62. Foto extraída de internet. Caída de monumento.
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Fig. 63. Christo and Jeanne Claude. The gates. 2005.
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Restaurar mupis
Acciones sobre propaganda

2023
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Intervención en rotonda de alcampo
Ubicación: 38320, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Publicidad: Conforama

Intervención en parada de tranvía de guajara
Ubicación: 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Publicidad: MetroTenerife
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Intervención en rotonda de alcampo
Ubicación: 38320, San Cristóbal de la Laguna,Santa Cruz de Tenerife
Publicidad: Hyundai
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Intervención en rotonda de alcampo 
Ubicación: 38320, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Publicidad: Hyundai
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Restaurar cabinas
Acciones sobre propaganda

2023
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Intervención en calle de Los Majuelos
Ubicación: 38108, Los Majuelos, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz
Publicidad: Movistar
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Intervención en calle de Taco
Ubicación: 38108,Taco, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Publicidad: Telefónica
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Intervención en calle de Taco
Ubicación: 38108, Taco, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz 
Publicidad: Auditorio Tenerife
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Intervención en calle de Taco
Ubicación: 38108, Taco, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz

Publicidad: Auditorio Tenerife
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119

Intervención en rotonda Guajara
Ubicación: 38205, Guajara, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Publicidad: Binter
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Restaurar pseudo-muro
Acciones sobre propaganda

2023



122



123



124



125



126

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, T; Horkheimer, M. (1994) Dialéctica de la ilustración. Trotta
 
Bauman, Z. (2017) Tiempos líquidos. Tusquets
 
Blisset, L. (2000) Manual de guerrilla de la comunicación. Virus
 
Boal, A. (1980) Teatro del oprimido 1. Nueva imagen S.A
 
Bourriaud, N. (2004) Post producción: la cultura como escenario. Adriana Hidalgo
 
Bretón, A. (2001) Manifiestos del surrealismo. Argonauta
 
Bretón, A; Eluard, P. (2007) La Inmaculada Concepción. La flor
 
Debord, G. (2005) La sociedad del espectáculo. Pre-textos
 
De Certeau, M. (2000) La invención de lo cotidiano. Universidad Iberoamericana
 
Didi Huberman, G. (2007) La invención de la histeria. Cátedra
 
Foucault, M. (2015). Historia de la locura en la época clásica, I. Fondo de Cultura Economica
 
Foucault, M. (2020) Subjetividad y verdad. Akal
 
Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. Biblioteca Nueva
 
Fontcuberta, J. (2016) La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutenberg
 
Fischer-Lichte, E. (2011) Estética de lo performativo. Abada
 
Fraser, A. (2016) L’1%, C’est moi. Muac
 
Freud, S. (1981) Escritos sobre la histeria. Alianza

Freud, S. (1979) Psicología de masas. Alianza
 
Goffman, E. (1956) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu
 
Groys, B. (2014) Volverse público. Caja negra



127

Han, B-C. (2013) En el enjambre. Herder
 
Han, B-C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder
 
Han, B-C. (2021) No-cosas. Taurus
 
Kesselman, S. (1989) El pensamiento corporal. Lumen
 
López Aparicio, I. (2016) Arte político y compromiso social. Cendeac
 
Macrì, T. (1996) Il corpo postorganico. Costa & Nolan
 
Mandoki, K. (2006). Prosaica uno: Estética cotidiana y juegos de la cultura. Conaculta Fonca
 
Orwell, G. (1949) 1984. Zig-zag
 
Rojo, P. (2002) To dance in the age of no-future. Circadian
 
Sartre, J-P. (1943). Entre el ser y la nada. Losada
 
Sartre, J-P. (1936) La imaginación. Colección índice
 
Sartorius, N. (2018) La manipulación del lenguaje. Espasa
 
Sennett, R. (1998) La corrosión del carácter. Anagrama
 
Sibila, P. (2008) La intimidad como espectáculo. F.C.E.
 
Soto Calderón, A. (2020) La performatividad de las imágenes. Metales pesados
 
VVAA. (1993) Bruce Nauman. Museo Nacional Reina Sofia
 
VVAA. (2018) En los márgenes del arte, Tentativas de emancipación. Comunidad de Madrid
 
VVAA. (1981) Espacios de poder. La piqueta
 
VVAA. (1972) Internacional Situacionista. Pepitas de calabaza
 
VVAA. (2002) Libro Rojo Yomango. Porculum



128



129



130

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA

AUTENTICIDAD 
SOBREACTUADA


