
sustantivos
abstractos

dossier digital

DISTANCIA



sustantivos
abstractos

dossier digital

DISTANCIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título original: Sustantivos Abstractos | DISTANCIA 

Autor@s: Tomas Balmaceda, Daniel Brailovsky, José Heinz, Gisela Di Marco, Rodrigo                     

Rojas, Florencia Gauna, Belen Pretto, Sandra Ruiz Diaz, Leonardo Paez, Julieta Ludueña,                       

Jimena Blanco, Francisco Rivera, Tomás Elizalde, Pablo Blanco, Ana Sol Gigena Lirusso.  

Compilador: Luca Miani 

ISBN 978-987-47718-9-6 

 

Editado por  Instituto Cultura Contemporánea 

Un proyecto de En Vivo Producciones, Escuela Paritaria Dante Alighieri,  

220 Cultura Contemporánea y Escuela Ítalo Argentina Castelfranco. 

 

91 páginas  

1.a edición: Noviembre 2020  

Dirección del proyecto: Luca Miani 

Comité Editorial: Andrea Morello y Franco Rizzi  

Diseño e Ilustraciones: Lucila Escalante 

 

 

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 

 

Instituto Cultura Contemporánea  

@iculturacontemporanea 

220cultura.com   

Sustantivos Abstractos | Distancia     2 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Un proyecto de:



Acompañan:





Playlist

Prólogo

Tiempo de aprender y desaprender

Virtual está de moda, pero me gustás analógico

El amor en la cultura: breve elogio a lo común

Nudes y beboteo:la conquista política de las multitudes Queer

El Kilómetro Burlado

A life-art e identidades Patchwork

Preguntas para tiempos de experiencias vicarias

8

9

10

12

15

22

31

37

50

índice

Tomás Balmaceda

Florencia Gauna

Francisco Rivera

Belén Pretto

Leonardo Paez

Ana Sol Gigena Lirusso

Gisela Di Marco



La Distancia y la Obra

El futuro es hardcore

La paradoja del tiempo libre en Dinamarca

Ahora solo mirame

Distancia, música y comunicación pública

Formas escolares de salvar la distancia

DistAnsia

La distancia de las palabras

Pablo Blanco

José Heinz

Julieta Ludueña

Jimena Blanco 

Tomás Elizalde

Daniel Brailovsky

Sandra Ruiz Diaz

Rodrigo Rojas

53

57

62

67

71

80

85

87



Sustantivos Abstractos | Distancia     8

playlist

Música para leer, cortesía de los amigos

de No Me Grites Producciones.

>

> https://bit.ly/DistanciaPlaylist



 

 

 

 
 

 

Sustantivos Abstractos es un espacio concebido por Instituto Cultura Contemporánea,                   

en el que su comunidad de docentes y alumnos se encuentran para poner en común                             

lecturas sobre nuestra cultura en un contexto enrarecido.  

 

En las notas finales de un año difícil para el sector, nos hemos propuesto gestar un                               

proyecto que ponga en valor la creatividad y el compromiso con este tiempo que                           

transitamos. 

 

Para esta oportunidad, paradójicamente, nos reúne la Distancia, eje central de                     

nuestras reflexiones. La publicación cuenta con textos premiados y textos                   

seleccionados, escogidos por un Comité Editorial en el marco de una convocatoria                       

extendida a todos los miembros de nuestra comunidad. Lo hacemos con la profunda                         

convicción de que aquello que se co-crea en nuestros espacios académicos tiene el                         

potencial para realizar un diagnóstico acerca del tiempo que vivimos y el capital crítico                           

para analizar y sistematizar estos fenómenos. 

 

 

 

Un virus nos aísla y separa de aquello que somos. Porque nadie es                         

sin otros. Tal vez, a la distancia descubriremos que este era el                       

momento para cambiarlo todo. 

 

 

 

 

 

El equipo de Instituto Cultura Contemporánea   
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Tiempo de aprender y desaprender 
 
 

 
por Tomás Balmaceda* 

 
 

 
Escribo estas líneas a tres centímetros y medio de donde estás vos leyéndolas. Eso, al                             

menos, es lo que me dice el mapa del tomo de la enciclopedia que tengo delante mío,                                 

aunque en sus páginas afirma que estamos a varios kilómetros de distancia. Si te busco                             

en un globo terráqueo como el que había en la escuela en donde estudié en mi niñez,                                 

descubro que sólo nos separan unos pocos milímetros, casi que vos y yo estamos                           

pegaditos en un mismo punto. Y si le pido a mi teléfono que te localice y me dé                                   

indicaciones de cómo ir a verte, me dará muchas opciones ya sea que lo haga                             

caminando, en bicicleta o en automóvil... ¿cuál es la distancia que nos separa? Tal vez                             

sólo sea el espacio entre la punta de tu nariz y la superficie en la que estés leyendo esto. 

 

Pensar sobre la distancia nos deja perplejos porque nos parece que no debería existir                           

nada más objetivo y claro mientras que, a la vez, nos damos cuenta que la manera en                                 

que la pensamos es totalmente caprichosa y acomodaticia. El desarrollo de medidas y                         

la creación de instrumentos para medir, tanto conceptuales como herramientas, jugó                     

un papel central en el desenvolvimiento de lo que hoy llamamos civilización. La                         

introducción de la medición en las antiguas comunidades constituyó los primeros                     

pasos hacia las matemáticas ya que creó el lazo que vincula números con objetos                           

físicos. Establecida esta ligazón, fue posible comparar diferentes objetos a partir de sus                         

números. Se trató de un enlace antojadizo pero muy útil que, con el paso de los siglos,                                 

nos empezó a parecer natural, olvidándonos de su carácter cultural y artefactual.  

 

Al igual que con la distancia, el tiempo también se mide de una forma caprichosa pero                               

ya establecida de antemano y enraizada en la manera en la que vivimos lo cotidiano. El                               

año 2020 comenzó para todas las personas como el inicio de una década, la apertura                             

de un ciclo más amplio en el que se nos invitaba a mostrar cambios y ser mejores. Y si                                     

bien cada día que comienza siempre es inédito e histórico, porque nunca antes sucedió                           

y porque es un eslabón más en la cadena del calendario, este 2020 nos demostró ser                               

inédito e histórico en un sentido mucho más profundo: estamos atravesando                     

momentos que cambiaron la manera en la que vivimos y que parecen que dejarán una                             

huella única. Es temprano aún para saberlo pero no sería inusual pensar que nuestra                           

generación será recordada por la manera en la que atravesamos la pandemia del Covid                           

19. 
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En estos meses aprendimos muchas cosas y desaprendimos otras. Este volumen es un                         

ejemplo de que aprendimos a seguir generando conversaciones y cultura incluso en                       

tiempos inéditos pero también será un testimonio de lo que desaprendimos: la                       

distancia ya no es una medida expresada en un número y aceptada sin chistar por                             

todos, sino la manera personal, subjetiva y válida de entender lo que nos separa pero                             

también lo que nos use.  

 

Les doy la bienvenida a este espacio para pensar la distancia… 

 

 

 

Tomás Balmaceda (Buenos Aires 1980). Doctor en filosofía (UBA),                 

especializado en el cruce entre la filosofía de la mente y la filosofía                         

de la tecnología. Curioso, trabaja como periodista desde hace más                   

de una década en diferentes medios, analizando la relación de la                     

cultura popular con los dispositivos tecnológicos. Acaba de lanzar                 

la antología de podcasts "Me lo llevo a la tumba", su próximo libro                         

es "Cultura de la Influencia", co-escrito con Juan Marenco y Miriam                     

De Paoli y su nuevo proyecto es #FinDis, un portal educativo de                       

conocimientos en finanzas para disidencias 
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Virtual está de moda, pero me gustás analógico 
Piel, extrañamiento y significantes 

 

 

por Flor Gauna*  

 
Docente en Comunicación y Gestión Cultural  

de Instituto Cultura Contemporánea  
 

 

Querido vos,  

 

Ésta puede parecer una carta de amor, pero no lo es ( a lo mejor sobre el final                                     

puedas tomar vos mismo esa decisión). Éstas líneas son una reflexión sobre la piel, el                             

poder y el querer. Sobre la poética y la falta triste y lavada de la misma.  

 

Te extraño. Pero no desde la idea romántica del extrañar o el sufrimiento de los                             

amantes que en un contexto pandémico cargan con el “prohibido tocar” que un niño                           

sufre ( o ignora) en una juguetería. Extraño especialmente tu poética analógica y la de                             

todo lo demás.  

 

He pensado mucho en este tiempo sobre el poder de habitar ciertos espacios y sobre el                               

poder que ciertos espacios tienen cuando los decidimos habitar. Me pregunto si el                         

habitar analógico tiene el mismo poder que el habitar virtual. Estoy segura que no. Me                             

pregunto si el habitar analógico requiere el mismo compromiso que el habitar virtual.                         

Estoy segura que no.  

Mientras tanto, se construyen plataformas para experimentar movilizaciones               

populares, mates con amigos, e incluso habitamos el Festival de Rock más esperado                         

junto a otros pogueros, no sólo del país si no de naciones hermanas ( y no tan                                 

hermanas). Mientras tanto, corremos y nos devanamos los sesos como gestoras                     

culturales para construir respuestas alternativas online, remotas, para habitar                 

experiencias de arte, espacios de intercambios, formación a distancia, contenidos, más                     

y más contenidos. Sobrevivir. ¿Habitamos esos lugares? ¿o estamos de paso?, un paso                         

cada vez más veloz, más efímero.  

Hace poco, acá en la era pandemial, Bárbara BIlbao1, planteó magistralmente, la idea                         

del habitar nuestras casas y la “politización de la casa” que eso conlleva. El habitar                             

poderoso , el gesto tan simbólico y a la vez concreto de cada una de nosotras creando,                                 

produciendo, ejercitando, engordando en nuestros hogares sin dudas ha cargado a ese                       

espacio de nuevos significados y a esas cuatro o muchas paredes de un poder                           

inusitado como el de la libertad de película que sentimos en alguna salida semanal                           

mínima, así sea al supermercado. 

1 Bilbao, Barbara (2020)  Nuevo Hábitat, “ La Fiebre” -  ASPO 
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De repente nuestro maravilloso mundo analógico - ya sé estoy diciendo de repente                         

como si todos estos procesos no hubiesen comenzado mucho antes del enemigo                       

Corona, pero permítanme un poquito de exageración, un poquito de poética. Al menos                         

por acá-. Decía, el maravilloso mundo que compartimos, mi querido, en donde casa                         

era esa idea de casa, bar era ésa idea de bar, vos eras esa idea de vos y yo era esa idea                                           

de yo que tanto nos gustaba, quintuplicó sus capas de significados a la vez que se                               

volvió simple y utilitarista, y ahí están todos encimados, solapados y mezclados. Casa es                           

muchas otras cosas, todas que sirven para algo; bar casi no existe y se mezcla con                               

casa, vasos aburridos y tragos mal preparados, sobre todo a fin de mes.  

Yo soy sólo la parte productiva de la que era, una máquina sin tiempo ni espacio para                                 

otra cosa que no sea generar y vos, ya no sé que sos, pero no sos el vos con el aura                                         

maravilloso que te envolvía porque eso sólo se ve en un encuentro con piel                           

entrometiendose, sin tiempos ni prisas por una videollamada con mala conexión, ni                       

atravesados por la urgencia de sobrevivir a pesar de todo. No te extraño a vos. Extraño                               

tu poética y la de todo lo demás.  

 

Piel, poética, poder. Conjunción. 

Desde mi primer clase de danza se sembró en mí la semilla de la obsesión por los                                 

cuerpos. Intuyo que viene de esa capacidad que tienen de transmitir no sólo una idea o                               

una historia - a eso lo comparten todas las disciplinas, también los publicistas y los                             

maestros-, sino especialmente la de transmitir sin que medien las palabras, una                       

sensación, sin ni siquiera llegar a tocarse, sólo por compartir el mismo hábitat, el mismo                             

tiempo y espacio: la sensación de tensión y relajación, la sensación de humedad, de                           

frenetismo, la sensación de excitación que cada parte de las pieles del cuerpo                         

experimentan de forma diferente. En algunas zonas se eriza la piel y los pelitos, por                             

debajo la piel de gallina, en otras se ruboriza y suda frío. Es que la piel es el reflejo de                                       

todos los procesos internos y a la vez el vehículo que los conecta con los procesos de                                 

esos otros cuerpos con los que nos vamos encontrando, creando, construyendo,                     

amando. Pienso en las performances, las danzas, el teatro, también en los equipos                         

gestando juntos, creativamente. Pienso en vos.  

Hace noches que no puedo dormir, despues de complejos desvaríos sobre temas                       

relacionados a la productividad siempre y al que será de todo, vengo cerrando mi                           

insomnio con Bifo2 a la cabeza: Ya somos como esos fractales de tiempo en el                             

ciberespacio que Berardi advertía, conectados sí, pero sin conjugarse. Nuestros cuerpos                     

ya no se rozan, no comparten espacio y tiempo. Sin sensibilidad, no hay afectividad, sin                             

afectividad, no hay solidaridad.  

 

No quiero desviarme del tema, es que todo esto habla de esa poética que extraño. ¿No                               

te parece que todas nuestras interacciones están tan unívocas y lavadas, tan efectivas                         

que a veces querés gritar? Mark Fisher3 sostuvo, antes del final, que el capitalismo                           

había extirpado el aburrimiento ( no derrotado) con sus mecanismos de                     

2 Berardi,  Franco “Bifo” (2017). Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva. Buenos Aires: Caja Negra. 
3 Fisher, Mark (2020) . K-Punk Vol 2. Buenos Aires .Caja Negra . 
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participación nonstop y la carrera en la generación brutal, diaria y “ libre” de creación                             

de contenido. Mark querido, ¡tenías razón! lo habrá extirpado por un tiempo pero                         

definitivamente no ha sido derrotado y hoy viene a golpearnos la puerta, no como el                             

aburrimiento desafiante de otros tiempos que impulsaba la búsqueda de nuevas                     

respuestas, sino como la anomia total y la falta de esas aristas jugosas, juguetonas, y                             

rizomáticas del habitar juntos, de descifrar significados piel con piel, de perdernos en                         

razonamientos que llegan a ningún lado, ser comunidad desde el deseo y no sólo                           

desde la necesidad.  

Quiero, necesito, no, corrijo: deseo tener que rastrear el significado de los signos que                           

me envías, hacer ese esfuerzo adrenalínico por entender la sombra de que lo me has                             

dicho, la intención oculta, tu doble sentido, interpretar erróneamente los signos que                       

me envías y las implicancias conscientes e inconscientes de tus gestos, de tu                         

argumento.  

¡Oh por favor! divaguemos juntos hasta el fin del día, sin toque de queda ni                             

restricciones, sin la necesidad de producir algo potable o idear una solución urgente.                         

Abracemos la conjunción y nos desconectemos por unos minutos, sólo unos minutos,                       

cerca. 

 

 

 

 

 

 

*Flor Gauna (Córdoba, 1988) es docente, productora y gestora cultural.                   

Socia Fundadora de Capital Creativo | Estudio de gestión cultural.                   

Licenciada en comunicación institucional. Miembro del equipo de               

Instituto Cultura Contemporánea. Dirige el espacio cultural 220 Cultura                 

Contemporánea, colabora en la gestión y producción de múltiples                 

proyectos culturales independientes y como asesora de políticas               

culturales de organismos públicos y privados.  
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El amor en la cultura: breve elogio a lo común  

 

 

por Francisco Rivera* 

 

Alumno de Comunicación y Gestión Cultural  

en Instituto Cultura Contemporánea 

 

 

 

“El supremo bien de los que siguen la virtud 

es común a todos, y todos pueden gozar de él igualmente” 

Baruch Spinoza, Ética, Parte cuarta, Proposición XXXVI. 

 

 

 

I. Anhelo 

 

Desde los confines de la historia, el ya clásico tema del amor ha sido blanco de una                                 

fecunda y abultada indagación. Tanto la filosofía, como la ciencia, la mitología y el arte                             

-entre otras formas de la discursividad humana- han buscado dar cuenta acerca de este                           

complejo fenómeno. No es casualidad, por cierto, que tan afamado tópico esté presente                         

como leitmotiv en una variada e interminable gama de producciones culturales a lo largo                           

del tiempo. Desde la antigüedad clásica, pasando por el barroco y la literatura romántica                           

del dieciocho europeo, el psicoanálisis y las neurociencias, hasta, el sinnúmero de signos                         

que en nuestra cotidianeidad inundan las pantallas y redes de comunicación masiva, este                         

aspecto de la realidad que incansablemente ha sido objeto de distintos procesos de                         

significación, parece ser “inmune” ante cualquier intento de delimitación definitiva, en                     

tanto que, remite a una entidad sumamente enigmática y de difícil comprensión.  

 

Quizás, se vuelva oportuno entonces, mostrarnos cautelosos ante tan vasto itinerario, para                       

transitar así nuestro recorrido con cierto estupor. Aquí, ofreceremos algunas maneras de                       

pensar al amor, sin por ello, caer en la simpleza de reducirlo a polvo, tratando de captar su                                   

potencial para transformar realidades y crear mundos diferentes. Ante los desafíos                     

impuestos por las presentes mutaciones en las formas de relacionamiento humano,                     

íntimamente asociadas a las maneras de producir, transmitir y consumir objetos                     

culturales, es que se vuelve necesaria una reflexión sobre los alcances de un amor que                             
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trascienda las fronteras de la ignominia, el cinismo y el desinterés por el otro que se                               

encuentran ubicados en la adyacencia de la vida reducida a espectáculo, para de este                           

modo, poder indagar la metamorfosis del mundo emocional contemporáneo desde una                     

lógica del cultivo y el cuidado en clave a resignificar ciertos aspectos de un amor                             

romántico “bien entendido”. ¿Y si pensamos al amor desde su impersonalidad? En tal                         

caso ¿Qué significa amar lo inasible? ¿Es posible un amor fundado en la desposesión? Por                             

el Sócrates de Platón4 conocemos la célebre doctrina sobre Eros5 que insistentemente ha                         

circulado como inspiración de diversas tematizaciones filosóficas, esto es, la explicitación                     

de una consideración general del amor representado tradicionalmente como un deseo                     

acompañado de falta, dicho en otros términos, el amor entendido como deseo de algo                           

que no poseemos. Así, el amor como apetito –appetitus- siempre se encuentra ligado a                           

un objeto determinado que se busca como un bien que nos hará felices una vez poseído                               

y que a la vez deseamos no perder. Esta versión del amor como deseo de un bien,                                 

involucra también el temor asociado a la pérdida, el cual, surge con posterioridad a la                             

obtención del objeto deseado6. A su vez, al tratarse de un objeto temporal del que no                               

tenemos ninguna certeza sobre los límites de su duración, el movimiento apetitivo que se                           

dirige hacia el objeto amado coloca al amante en un estado de constante incertidumbre,                           

ya que este último, desconoce la concatenación de causas que determinan al objeto a ser                             

y actuar de cierta manera. En efecto, la condición del ser deseante en tanto característica                             

esencial de lo humano, es como afirma Spinoza, la fluctuación anímica -fluctuatio animi-,                         

vale decir, un estado o disposición de la mente que brota de dos afectos contrarios7; por                               

un lado, la conciencia de que apetecemos o amamos un bien que no poseemos pero que                               

deseamos en la medida que su obtención nos hará felices –lo bueno por sí-, y por otro, el                                   

miedo que surge con posterioridad a la alegría que brotó de la obtención de dicho bien                               

como una inseguridad ante su posible pérdida.  

 

Ahora bien, si tomamos por caso la clase de bienes temporales que los seres humanos                             

desean con habitualidad, podemos dilucidar la manera en cómo ciertas estructuras                     

sociales producen determinados deseos. En este sentido, según afirma la socióloga israelí                       

Eva Illouz en uno de sus estudios recientes8, el amor -como el resto de las emociones- no                                 

se encuentra asociado exclusivamente a características fisiológicas o psicológicas de los                     

individuos, sino que, también involucra un proceso de construcción cultural que surge del                         

4 Quien según se cuenta en el Banquete recibió de labios de una sacerdotisa Mantinea llamada Diotima las enseñanzas                                    
sobre el amor. La mujer en palabras de Sócrates, era sabia en “estas y muchas otras cosas”. Cfr. Platón. Banquete. 201d.  

5 Un semidiós nacido de Poros -Dios de la oportunidad y la utilidad- y Penia -Diosa de la pobreza- en una fiesta en honor                                              
a Afrodita -Diosa de la belleza-; el amor según narra la historia, se encuentra por allí vagando “descalzo y sin casa” por la                                             
naturaleza indigente de su madre y “ávido de sabiduría y rico en recursos” gracias a la estirpe de su padre, siempre en                                           
pos de la belleza y la bondad, pues es un defensor de Afrodita. Al ser un semidiós -ni mortal ni inmortal- Eros –o el amor-                                                 
se encuentra en un plano intermedio entre lo divino que es depositario de una absoluta belleza, bondad y verdad, y lo                                         
terreno o humano, que por su finitud e imperfección carece de una belleza, bondad y sabiduría completas. Pl. Banq.                                     
202d. Eros es entonces, lo que comunica el ámbito de lo divino y lo humano. Pl. Banq. 203d.  
6Hannah, Arendt, “El concepto de Amor en San Agustín”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2001, pp. 25-26. 

7Spinoza, Baruch, “Ética demostrada según el orden geométrico”, Editorial Nacional, Madrid, Parte tercera, Proposición                           
XVII, Escolio, p. 159. 

8Cfr. Illouz, E. “El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo”, Katz,                                   
Buenos Aires. 
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contexto en el que este mismo se presenta. Por lo tanto, cabe afirmar -siguiendo a Illouz-,                               

que las distintas narrativas configuradas en los imaginarios de deseabilidad se                     

encuentran determinadas por las estructuras de reproducción del conjunto de                   

afectividades asociadas a la comercialización, el intercambio y la obtención de ciertos                       

bienes de consumo9. Por lo que, el carácter de las afinidades electivas puede rastrearse a                             

partir del vínculo que mantiene el sistema económico basado en el mercado y la                           

experiencia del romance tal y como la cultura del amor romántico la promueve10. Para la                             

autora entonces, al apropiarse del romance, el mercado determina las vivencias                     

románticas de los sujetos en la vida cotidiana a través de imágenes y mensajes que se                               

difunden en revistas, escenas cinematográficas y canciones populares11, las cuales, al ser                       

difundidas masivamente a través de diversos medios de comunicación, efectivizan la                     

reproducción y el afianzamiento de determinados parámetros de deseabilidad                 

estructurados y estructurantes. Esta relación fetichizante con los objetos de consumo, va                       

acompañada de una “mercantilización del romance” en donde las prácticas amorosas se                       

van asimilando y entrelazando cada vez más con el consumo de las tecnologías y los                             

artículos dedicados al ocio que ofrece el mercado. Así, el deseo de ciertos bienes                           

temporales se encuentra heterodeterminado por un conjunto de principios y valores                     

culturales que definen las características de lo deseable como forma de ver el mundo y de                               

actuar en él, sobre la base de una reproducción sistemática de códigos sociales                         

gobernados por la mercadotecnia, la publicidad y la promoción del consumo de ciertos                         

bienes materiales e inmateriales. En definitiva, y siguiendo a la doctrina clásica del amor,                           

parece evidente que la producción y reproducción de los deseos socialmente                     

estructurados que versan sobre los objetos finitos, ocasionan en el sujeto de deseo una                           

serie de movimientos apetitivos de apropiación, dirigidos hacia bienes perecederos, que                     

motivan una inevitable fluctuación anímica, la cual, puede ser descripta como una alegría                         

inconstante que brota del afán por la obtención de ciertos bienes que se renuevan                           

permanentemente en el consumo, pero además, como una tristeza producida por la                       

competencia que se genera entre los individuos que anhelan -románticamente- disponer                     

de los medios necesarios para la obtención y la conservación de dichos bienes.  

 

Así y todo, todavía cabe preguntarnos: ¿es posible pensar en otro sentido al amor                           

romántico? Si así fuera ¿Cómo problematizar esta dimensión de revestimiento trágico                     

que toda vida humana aloja en sí misma por el hecho de ser una finitud deseante? Quizás                                 

existan algunas figuras literarias pertenecientes al acervo universal de la cultura que nos                         

permitan reflexionar sobre las posibles formas de abjurar de la mercantilización del                       

romance actual, en tanto que este último, circunscribe al amor a ciertas prácticas                         

estructuradas que efectivizan la estabilización de determinados principios y valores de                     

deseabilidad dominantes. Sin ir más lejos, tal vez una remisión a nuestro pasado ibérico e                             

hispanoamericano nos ayude a ilustrar el enfoque autoreflexivo que aquí queremos                     

9 Ibid., p. 50. 
  
10Ibid., p. 71-70. 
11 Ibid., p. 52. 
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proponer como insumo para abordar críticamente nuestro presente: en su Ingenioso                     

Hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1605, Miguel de Cervantes nos ofrece una imagen                             

caricaturesca pero verídica del espectáculo amoroso de su tiempo: la pasión por los                         

cuentos de caballería en Don Quijote, la avidez por las aventuras, la persecución del honor                             

como paradigma del reconocimiento social, entre otros elementos del relato, describen                     

un subterfugio imaginario a partir del cual Cervantes pudo elaborar críticamente su visión                         

de una España oprimida por la moral de la honra heredada de las formas de vida                               

medievales12. De este modo y a través de una emblemática figura satírica, es que                           

Cervantes pudo configurar una narrativa poderosa que permitió entrelazar el fuerte                     

cuestionamiento al orden social vigente con una vindicación del acuciante deseo de                       

remendar un mundo defectuoso. En este sentido es que el escritor ruso Iván Turguénev,                           

afirma que, en la noble idea de total abnegación13 representada por Don Quijote, puede                           

vislumbrarse una “fe en algo eterno e inmutable”, vale decir, el amor por una “verdad                             

superior situada fuera del individuo”, que es accesible pero que “exige trabajos y                         

sacrificios”14; pues según Turguénev, el egoísmo se diluye en la medida en que Don                           

Quijote vive fuera de sí y para los demás, luchando contra el mal, combatiendo                           

románticamente las fuerzas enemigas del hombre, sin atisbo por un cuidado de sí, con                           

pura abnegación15 y entrega desinteresada. En definitiva, al recuperar ciertos elementos                     

altruistas del personaje, el lector crítico de la obra nos ofrece la idea de un amor                               

romántico entendido desde una total desposesión, al tiempo que, la narrativa literaria                       

opera como registro simbólico sobre el cual se trastocan las expresiones significativas de                         

ciertos discursos sociales sobre el amor operantes en una época y en un contexto                           

determinado. Estas intervenciones en el plano simbólico, encuentran en la prosa de                       

Cervantes un admirable vehículo polemizador que permite abordar de una manera                     

significativa la inversión del juego de verdad que afianza la estructuración del deseo en el                             

sentido común. En efecto, a través de una genealogía poética que corre el velo y permite                               

vislumbrar el tipo de amor romántico que ha sido negado por el vigente, es que se da                                 

lugar a la importancia de un amor que otorga prioridad a los sentimientos por encima de                               

los intereses sociales hegemónicos, el privilegio de la gratuidad por sobre el beneficio, y                           

que proclama en última instancia, la supremacía de las relaciones humanas gobernadas                       

por la entrega desinteresada del propio ser, abriendo camino a un orden social                         

alternativo, que en un aura de transgresión, promete la exigencia de un mundo común                           

más justo. 

 

II. Lógica del cultivo 

 

Por lo visto, en la configuración del mundo emocional contemporáneo el amor se                         

presenta como un deseo socialmente estructurado, esto es, existen un conjunto de                       

mediaciones simbólicas afianzadas y sostenidas por ciertas reglas de juego y valores                       

12 Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”, Gredos, Madrid, 2015, estudio introductorio, XXIV. 
13 Turguénev, Iván, “Hamlet y Don Quijote”, sequitur, Madrid, 2008, p. 14. 
14 Ibid., p. 16. 
15 Ibid., p. 17. 
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hegemónicos en distintos campos de la cultura que se actualizan en prácticas diversas                         

como formas de mercantilización del romance. En este sentido, la producción de ciertas                         

disposiciones a actuar, pensar y comportarse de cierta manera mediatizadas por la tiranía                         

de la imagen, la información y la propaganda, inscriben al amor en lo Erich Fromm                             

denomino el “mercado de la personalidad”, vale decir, la difusión de un conjunto de                           

características específicas que hacen deseable a ciertas personas dependiendo de la                     

moda de una época16, haciendo del objeto amoroso una mercadería humana y                       

convirtiendo al acto de enamorarse en un cálculo costo beneficio gobernado por los                         

valores mercantiles del intercambio y el interés maximizador. Este escenario de                     

deshumanización del amor y de la vida que restringe el relacionamiento humano al                         

conjunto de signos que mediatizan el movimiento autónomo de lo no-viviente, es lo que                           

Guy Debord denominó espectáculo17, vale decir, la transformación del mundo vivido en                       

representación, y por lo tanto, el autorretrato del poder de la época que en su gestión                               

totalitaria de las condiciones de existencia, genera la apariencia fetichista de pura                       

objetividad en las relaciones espectaculares, escondiendo el carácter de relación entre                     

seres humanos y clases sociales18. Es por esto que, pensar en otro sentido al amor,                             

requiere de un trabajo reflexivo sobre estas condiciones de vida, en donde la explicitación                           

intensiva de la génesis del sentido común, tiene un rol clave en la dilucidación de las                               

condiciones en que se generan determinadas disposiciones duraderas y transferibles que                     

producen ciertas prácticas individuales y colectivas deshumanizantes. En este sentido, la                     

pregunta por un afuera radical que posibilite el establecimiento de un periplo crítico del                           

intelecto hacia el conjunto de determinaciones históricas naturalizadas en la acción y en                         

el pensamiento, requiere de un trabajo sacrificado y abnegado que permita romper las                         

amarras de la interacción inauténtica con la existencia cotidiana de los mundos vividos en                           

soledad. Este fuera de sí, no es más que un deseo de construcción de comunidad como                               

espacio de interacción liberadora en el que la vida en sociedad puede realizarse al tiempo                             

que los individuos se realizan en la virtud y la utilidad mutua, esto es, la búsqueda de una                                   

razón afectiva común que suprima el estado de servidumbre en el que se encuentran los                             

seres humanos sin auxilio mutuo, habilitando así la posibilidad de descentrar el juego                         

ilusorio de la representación automática, construyendo trayectorias de autonomías                 

reflexionantes y emotivas. Aquí, nuestro humilde pretensión es arrojar luz sobre la                       

necesidad de construir una sociedad que nos vuelva depositarios de una responsabilidad                       

en la elaboración de esos vínculos de liberación comunes, los cuales, exigen una laboriosa                           

tarea de cuidado y cultivo de las capacidades y las potencialidades humanas bajo una                           

lógica concordante y articuladora de las diferencias, que en un convite generoso y                         

solidario, facilite la de-construcción individual y colectiva de nuestras prácticas amorosas. 

 

El término “cultura” –al igual que el resto de los conceptos-, no posee un significado                             

unívoco, en la medida en que, su contenido semántico ha sufrido una serie de variaciones                             

como parte de un largo proceso de transformación histórica, que implica a su vez, la                             

16 Erich, Fromm, “El Arte de Amar”, Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 15. 
17 Guy, Debord, “La sociedad del espectáculo”, Naufragio, Santiago de Chile, 1995. 
18 Ibid., p. 24.  
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existencia difícilmente abarcable de un conjunto de definiciones cuyo abordaje no                     

emprenderemos aquí. Por lo pronto, partiremos arbitrariamente de una acepción clásica                     

dada por la filósofa brasileña Marilena Chauí en su ensayo Cultura y democracia:  

“Proveniente del verbo latino colere, en su origen cultura significa cultivo,                     

cuidado. Era el cultivo y el cuidado de la tierra (agricultura); de los niños                           

(puericultura); y de los dioses y lo sagrado (culto). Como cultivo, la cultura                         

era una acción que conduce a la realización de las potencialidades de                       

algo o de alguien, era hacer brotar, florecer y beneficiar.”19 

 

En esta definición la autora intenta conservar un sentido extraviado de la noción de                           

cultura que durante el siglo XVIII fue pasible de una serie de desplazamiento semánticos                           

operados por la Filosofía de la Ilustración20. Para Chauí, la asimilación iluminista que                         

entendió a la cultura como sinónimo de civilización, elaboró un concepto asociado a la                           

idea de un tiempo lineal y teleológico, esto es, una visión de la cultura identificable con la                                 

perspectiva del progreso. Así entendida, la cultura se nos muestra a través de acotados                           

límites que marcan una frontera medible entre lo civilizado y aquello que se encuentra en                             

el plano de la barbarie o de la incultura, siendo el conjunto de prácticas que permiten                               

valorizar y jerarquizar los regímenes políticos según su estado de evolución, la clave para                           

el análisis del desarrollo alcanzado por determinadas sociedades. La distinción entre                     

civilización y barbarie -como así también entre cultura y naturaleza- funcionan en la                         

filosofía ilustrada como categorías dicotómicas que permiten evaluar el nivel de                     

desarrollo de una sociedad con respecto a otra dependiendo de si se acerca o se aleja a                                 

tales polos del proceso histórico-evolutivo, aunque también, estas categorías aplican a                     

aquellos individuos que por su educación o nivel de instrucción se acercan o se alejan de                               

dichos parámetros según su grado de civilidad. En este sentido, estableciendo un paralelo                         

con el mundo contemporáneo, Chauí sostiene que el modo de producción capitalista que                         

da origen a la sociedad tiene como marca característica las relaciones culturales que se                           

instituyen entre los individuos que producen y reproducen su existencia en función de                         

una división social de clases. Por lo tanto, existe una cultura formal, letrada, dominante, y                             

una cultura popular, que corre espontáneamente en las vetas de la sociedad21. Así, la                           

marca distintiva de la comunidad como indivisión interna bajo la idea del bien común o el                               

sentimiento de un destino compartido entre sus integrantes, en el mundo del primado                         

de la mercancía y el individualismo posesivo, se encuentra bloqueada por el conjunto de                           

representaciones automáticas que transforman el mundo vivido en un terreno                   

fragmentario en el que los bienes culturales aparecen no como productos espirituales de                         

una comunidad, sino como objetos a ser consumidos y apreciados por su valor en el                             

mercado. En efecto, el hecho de poder disfrutar de estos bienes –tener el capital                           

simbólico, económico y cultural para hacerlo- otorga la garantía de acceso y pertenencia                         

a cierto estatus social de clase, en la medida en que, existen obras caras y raras que                                 

pueden ser gozadas por ciertos individuos privilegiados y obras baratas y comunes                       

19 Chauí, Marilena, “Cultura y Democracia”, Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano, no. 8. Buenos Aires,                             
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Mayo 2008. 
20 Idem. 
21 Op. cit., “Cultura y…”, p. 3. 
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destinadas a las masas, siendo las industrias culturales, aquellas ramas de la producción                         

que sobredeterminan la división social del trabajo cultural, orientando el consumo de                       

ciertos bienes, ya sea hacia una elite “culta” o hacia una masa “inculta”, negando la                             

posibilidad de que todos por igual puedan tener el mismo derecho a producir y disfrutar                             

de los objetos culturales. 

 

En oposición al mero consumo de objetos destinados al ocio y el entretenimiento, los                           

circuitos subalternos de la cultura, sustraídos de “la degradación del ser en tener y del                             

tener en parecer” como fases de la dominación de la economía sobre la vida social,                             

ofrecen frondosos espacios de creación y transformación de la vida comunitaria. Así                       

como, el amor romántico liberado de su determinación fetichizante abre camino a la                         

de-construcción de las relaciones humanas dominadas por la cosificación; la cultura                     

comunitaria deslindada de los intereses del mercado y la publicidad, renueva y actualiza                         

el mundo de sentido construido colectivamente en su permanente experimentación de                     

lo nuevo, ya sea por su trabajo comprometido con la transformación de la materia social,                             

o, el rechazo a los parámetros evolutivos impuestos por los procesos civilizatorios del                         

capitalismo y la sociedad de consumo. Este desplazamiento, involucra una subversión de                       

la lógica alienante propia de la reproducción mecánica del mundo de lo no-viviente                         

sometida a la pasividad de la representación, en la medida en que, su lógica alternativa                             

requiere de la ejecución de procesos de reflexión y acción en común en los que todos los                                 

individuos son parte de la construcción del saber sobre las prácticas. Dicho movimiento                         

de razón cooperativa lleva aparejado en su ejercicio, la exigencia de un derecho                         

ciudadano de acceso a los bienes y las obras culturales, pero también, el correlato activo                             

de la lucha por los recursos para hacer cultura y participar en las decisiones sobre la                               

política cultural. Pues, como dijo Hegel con admirable elocuencia en su célebre                       

Fenomenología del espíritu: “Esta comunidad no está todavía acabada y completa en                       

esta autoconciencia suya; su contenido en general esta para ella en forma de representar,                           

y esta escisión también la tiene aún en ella la espiritualidad efectiva de la comunidad, su                               

retorno a partir de su representar, igual que el elemento del pensar puro (…) la comunidad                               

no tienen tampoco conciencia de lo que ella es; ella es la autoconciencia espiritual que no                               

se es así como este objeto, o que no se abre y desvela como conciencia de sí misma, sino                                     

que, en la medida en que es conciencia, tiene representaciones que ya hemos                         

examinado”22.  

 

 

*Francisco Rivera (Córdoba, 1994) trabaja como productor de               

contenidos en un medio de comunicación comunitario de la Ciudad                   

de Córdoba. Se encuentra transitando el quinto año de la                   

Licenciatura en Filosofía (UNC) además de formarse como Auxiliar                 

Docente. 

22 G. W. F. Hegel., “Fenomenología del espíritu”, Gredos, Madrid, 2014, p. 498. 
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Nudes y beboteo:  
la conquista política de las multitudes Queer 

 
 
 

por Belén Pretto*  

 
Alumna de Periodismo Cultural  

en Instituto Cultura Contemporánea  

 

 

 

 

¿Cuándo vamos a volver a coger? Nos preguntamos al mismo tiempo, cuando                       

enfrentamos el súbito anuncio presidencial de Aislamiento Social, Preventivo y                   

Obligatorio en la penúltima tarde de verano del 19 de marzo del 2020, mientras el sol se                                 

escondía en el horizonte del hemisferio sur. Posta, ¿cuándo vamos a volver a coger?                           

Nos preocupamos al mismo tiempo, aunque tal vez hacía rato que ya no cogíamos. No                             

importa, nos preocupamos igual. Por las dudas. Quizás porque ahora tampoco nos                       

quedaba la posibilidad de rechazar un posible encuentro sexual. No teníamos siquiera                       

la chance de tener una cita espontánea, ni generar falsas expectativas sobre un poco                           

factible romance momentáneo y fugaz. Básicamente, el corte abrupto de la                     

sociabilidad subió al palo los niveles de ansiedad individual en el medio de una intensa                             

incertidumbre por el futuro y de una inmensa incapacidad de controlar el presente. A                           

pesar de eso, no rompimos las normas porque entendimos al instante los riesgos que                           

implicaba, así que simplemente no nos juntamos.  

 

No importa, porque en la virtualidad tenemos alternativas y con un smartphone en la                           

mano le encontramos la vuelta. La infraestructura del capitalismo de plataformas23                     

aprovechó para potenciarse al extremo y desplegarse en todos los ámbitos de nuestra                         

vida, en un intento desesperado de reemplazar la tan necesaria sociabilidad. Nos sirvió                         

como un auxilio esperanzador en un mundo colapsado y confundido: listados y                       

recomendaciones de contenido en Netflix, rutinas de ejercitación física, libros en pdf,                       

coreografías en TikTok, compras online innecesarias, el crecimiento exponencial del                   

servicio de delivery, a costa de trabajo precarizado sin seguridad social. Memes, memes                         

y más memes. Una insoportable bruma informativa signada por paranoia con tintes                       

apocalípticos no fue para nada fácil de controlar, pero por suerte algunas personas                         

encontramos salidas entre humo de marihuana y masturbación.  

 

Los medios no tardaron demasiado en difundir los datos económicos, encuestas                     

privadas y anuncios públicos con particular tono de sorpresa y sensación. Se                       

incrementó en un 70 por ciento las ventas de porongas de goma y succionadores de                             

23 Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra. 
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clítoris24. PornHub liberó contenido pago. Tinder habilitó videollamadas. Zoom triplicó                   

su valor en Wall Street, ahora el CEO de la empresa domina el mundo y se masturba                                 

con la reproducción de nuestros orgasmos grabados, que nos robó sin pedirnos                       

autorización para acceder a la información de nuestros dispositivos. El Gobierno                     

nacional recomendó la paja y el sexting para garantizar el aislamiento social25. Esto                         

último quizás sirvió para darle más cabida y legitimidad a la práctica al menos en                             

materia discursiva, durante aquellos primeros meses en que la confianza en el Estado                         

parecía irrevocable. 

 

El sexting no se inventó ni surgió en la cuarentena, eso está claro. Es una tendencia que                                 

viene en ascenso desde hace tiempo, y que se está amoldando cada vez más a las                               

nuevas coyunturas y transformaciones culturales latentes. De a poco, se adapta a la                         

contemporaneidad de los movimientos sociales atravesados por una mayor conciencia                   

en las relaciones sociales con perspectiva de género. El feminismo de esta nueva era,                           

una corriente con efervescencia y relevancia irrefrenable, se apropió simbólicamente                   

de la sexualidad e impuso formas diversas e igualitarias de vincularse. Sin ir más lejos,                             

recuerdo que hace unos cinco años atrás, la entrecomillada filtración de contenido                       

erótico particularmente con mujeres en primer plano era bastante “común”. Pero esas                       

imágenes que circulaban clandestinamente a través de grupos de WhatsApp u otras                       

redes, tenían la clara intención de estigmatizar a su protagonista y se tendía más a                             

prestar atención a la “integridad moral” de la mujer expuesta, que a quien                         

malintencionadamente lo ponía a circular. 

 

Al mismo tiempo, las mujeres éramos también quienes lanzábamos opiniones,                   

aludiendo a una supuesta “promiscuidad” de esas chicas, aún sabiendo que las                       

protagonistas de los videos o fotos podríamos ser nosotras mismas. Las mujeres                       

también operamos como agentes de reproducción de discursos señaladores,                 

sedimentados en la cultura heterocentrada: el deber ser de la imagen y el                         

comportamiento de la mujer de bien. Los materiales circulaban como una pequeña                       

dosis de porno casero pero con más adrenalina, porque el carácter de “no                         

consensuado” lo volvía más morboso. Excitante. Intrigante. Pero de a poco empezamos                       

a incomodarnos cada vez más con ese tipo de situaciones. Y aunque es probable que                             

esto siga pasando, las que empezamos a cambiar las reglas del juego fuimos nosotras.  

 

Hubo un click. 

 

El tráfico de imágenes eróticas no consensuadas, sextorsión o pornovenganza26, como                     

lo define la Justicia en Argentina, está contemplado desde hace muy poco tiempo                         

como delito informático dentro del Código Penal, con una condena de entre seis                         

24 Rocío Magnani, “Aislamiento sin tabúes: creció la venta de juguetes sexuales en la cuarentena”, disponible online en                                   
Clarín, 31 de julio de 2020. 
 
25 “Covid-19. Recomendaciones para sexo seguro”. Archivo del Ministerio de Salud de la Nación, disponible online en                                 
msal.gob.ar, 16 de abril de 2020. 
26 “Pornovenganza: ¿qué es y cómo me protejo?”. Recuperado de www.argentina.gob.ar, actualizado el 2 julio de 2020. 
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meses y dos años, con resarcimientos económicos. La pena puede agravarse ante la                         

existencia de vínculos entre las partes implicadas, si la víctima es menor de edad o si el                                 

contenido se utilizó con fines de lucro. El motivo por el cual el tráfico ilegal de                               

contenido erótico se enfocó siempre en la exposición de las mujeres, a mí parecer,                           

tiene estrecha relación -entre otras cosas- con la circulación y producción de                       

pornografía: una industria conformada por y para los hombres, que circula entre                       

hombres y con mujeres en el centro de la escenificación, por lo general acompañada                           

de comentarios degradantes o con violencia verbal ejercida sobre sus cuerpos. El porno                         

siempre se caracterizó por su efectivo potencial para imponer la heteronormatividad y                       

funciona también como material “educativo” para los jóvenes que se inician en la                         

sexualidad, ante la deficiencia de educación sexual desde el placer en las escuelas o en                             

las familias. La pornografía tiene el poder de representar de forma explícita mediante                         

imágenes literales la asimetría entre los géneros y sus roles asignados de manera                         

performática.  

 

El concepto de género performativo fue gestado por la reconocida filósofa                     

estadounidense Judith Butler27: lo femenino implica cumplir con ciertas normativas,                   

como un ritual de convenciones impuestas socialmente desde la perspectiva                   

heterosexual. Lo mismo ocurre con “lo masculino”. El género que construimos es una                         

manera de representarnos ante el mundo, actuamos de cierta manera, asumimos                     

responsabilidades, y al mismo tiempo producimos una serie de efectos ante la                       

sociedad, de acuerdo a lo que somos, a nuestro género. Crecimos con la palabra de                             

nuestros padres y maestros imponiéndonos la manera en que debíamos vestirnos,                     

separando las actividades propias para cada género: esto es de nenes y esto es de                             

nenas. El color rosa versus el color azul. Las muñecas versus los autitos. Juegos de                             

cocina contra armas bélicas. Entonces, siguiendo los conceptos de Butler, en el ámbito                         

sexual a las mujeres históricamente se les atribuyó la capacidad reproductiva por                       

encima del placer y del deseo. Nacimos para ser madres, según las instituciones                         

formales e informales. 

 

Por otra parte, la autora italiana Silvia Federici28, en su libro Revolución en Punto Cero,                             

señaló al carácter reproductivo de las mujeres como la base sobre la que se sostiene el                               

capitalismo. De esta manera, uniéndose con las ideas de género performativo de                       

Butler, existe una presión y represión ejercida sobre la libertad sexual de la mujer,                           

porque se considera que ésto atenta contra la supuesta naturaleza reproductiva de su                         

ontología, perjudica su razón de ser, su misión en este mundo. Entonces, aunque                         

parece una comparación retrógrada y simplista, el origen de esta conducta represiva                       

que tiende a estigmatizar y señalar a mujeres que protagonizan estos videos filtrados                         

está, según Federici, en el proceso de adoctrinamiento en la cual se implantan ciertas                           

normativas que tienden a hacer cumplir su papel como aparato reproductor y                       

27 Butler, Judith. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. 
28 Federici,Silvia (2013): Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de                             
Sueños, Madrid. Reseñado por Maria Medina-Vicent, Universitat Jaume I. 
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quitándole la posibilidad de practicar una sexualidad para otro fin que no fuera éste                           

(Federici, 2004). Qué atrocidad caer en la cuenta de que las mujeres puedan coger                           

libremente y que encima les guste. Mirala cómo disfruta, eso es de puta.  

 

Por eso el tráfico de imágenes eróticas no consensuadas es punitivo y estigmatizante                         

para la propia víctima, porque esa imagen exhibidora e in fraganti, revela el                         

quebrantamiento de una normativa heterosexual y expone también el deseo y la                       

libertad sexual del sujeto femenino con fines no reproductivos. Más aún si la mujer es                             

captada manifestando placer extremo. Incomoda, desconcierta. Al mismo tiempo, esa                   

condena social tiene un profundo vínculo con lo que Paul B. Preciado29 definió como la                             

sexopolítica. Este término implica la idea de que las prácticas en la sexualidad forman                           

parte de los cálculos de poder mediante discursos que buscan normalizar conductas y                         

prácticas sexuales, operando como agentes de control sobre la vida (Preciado, 2004).  

 

Es por eso que el sexting ha sido abordado por la academia en los últimos años como                                 

una práctica riesgosa ligada a la cosificación y a la violencia, y particularmente utilizada                           

como herramienta extorsión o descrédito ético contra las mujeres. Existen una                     

inmensidad de estudios de investigación que apuntan al sexting como sinónimo de                       

peligro para las jóvenes. Algo parecido se puede ver en el ámbito periodístico también.                           

Muchos medios masivos y reconocidos de todo el mundo lanzaron alguna nota de                         

opinión que tiende a estigmatizar la práctica y alertar sobre el peligro para el desarrollo                             

sexual de los adolescentes.  

 

Sin embargo, en estos últimos años muchos también empezaron a hablar de los                         

beneficios del sexo virtual, recomendando tips y aplicaciones para incitarnos a hacerlo.                       

Hablamos del sexting entendido como una práctica dialógica, recíproca, consensuada                   

e intencional. Lentamente (¿o fue de golpe?) esas discusiones de carácter científico y                         

social, enfocados en el quebrantamiento de las intimidades, empiezan a quedar un                       

poco viejas. Hoy, el sexo virtual se tiende a ver más por las nuevas generaciones como                               

una oportunidad para mantener vivo el deseo, que es el combustible del erotismo de                           

esta nueva era.  

 

Las mujeres estamos dejando de tenerle miedo a la filtración de contenido. Lo que                           

antes era una herramienta de extorsión o de estigmatización hoy carece de efecto                         

concreto. Antes había peligro, corríamos el riesgo de que desestabilice nuestra vida                       

social, podíamos hasta perder empleos, ser echadas de colegios, sometidas a terapias                       

psicológicas y quedar marcadas por recuerdos dolorosos e injustos. Pero de a poco,                         

revertimos esa vulneración y la convertimos en un orgullo personal. Transformamos los                       

riesgos en placer extremo, deseo vibrante y amor propio.  

 

29 Preciado, Beatriz. Multitudes Queer. 21 de mayo de 2004. Recuperado de:                       
http://www.trabajemosporelmundo.org/ong-nd/articulos/beatriz_preciado_multitudes_queer.html  
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No solo dejamos de tener miedo, sino que producimos nuestro propio contenido y a                           

veces lo hacemos público sin que nadie nos lo pida. Nos gusta ser miradas y mirar, pero                                 

también nos gusta mirarnos a nosotras mismas: autoerotismo a flor de piel. Nos gusta                           

mirarnos entre nosotras. Cada vez más, las nuevas generaciones vamos dejando de                       

concebir las imágenes eróticas como riesgosas ante una posible circulación indeseada,                     

porque estamos orgullosos y orgullosas de disfrutar de nuestra sexualidad y poder                       

expresarla libremente. El deseo está instalado. El goce personal se impuso como                       

prioridad, como un derecho político.  

 

Esto provocó que, progresivamente, carezca de sentido poner a circular imágenes sin                       

consentimiento. La difusión malintencionada de esas imágenes pasaron a ser                   

absurdas, cuestionables, delictivas y de mal gusto. Hoy somos testigo de un cambio de                           

paradigma, la transformación de la idea de lo erótico pensado púramente para                       

embeberse bajo fogocidad del placer. Suave. Húmedo. Duro. Vivo. Instalamos la idea                       

del goce mutuo y plural en la sexualidad, en la percepción de nuestros propios cuerpos                             

que fueron moldeados por un sistema punitivo, que excluía a quienes no se ajustaban                           

a los parámetros hegemónicos. El goce es definitivamente uno de los síntomas del                         

feminismo contemporáneo. La periodista Luciana Peker definió de una manera muy                     

precisa este cambio sensitivo impulsado por las chicas: “Las mujeres estamos más                       

encendidas porque somos parte de un movimiento político vibrante que tiene la                       

intención de cambiar el mundo y eso nos pone más empáticas, por eso tenemos más                             

deseo”.  

 

Somos una subversión unificada que viene derribando estructuras forjadas en                   

discursos que hoy vuelan como polvo invisible, se disipan y desaparecen. Ya no tienen                           

lugar ni efecto en estas nuevas generaciones. Discursos que hacen eco en un terreno                           

desolado, y se pierden en un abismo para no volver jamás (ojalá). Un movimiento con                             

plena autonomía política, intelectual y cultural, la gran revolución del siglo XXI. Una                         

manera explícita y literal de reconocer que queremos ser libres, pero no liberales -                           

aclara Peker - por eso no se puede pensar en una autonomía absoluta, sino en una                               

autonomía cooperativa. Una fuerza unificada que está cambiando el curso de la                       

historia, dejando una huella que modifica las concepciones culturales, estéticas y                     

sociales de las relaciones entre géneros, pero principalmente entre personas.  

 

El movimiento feminista contemporáneo, a través de un cambio de actitud, tomó las                         

riendas en esta transformación cultural y epistémica. Peker reivindica al sujeto mujer y                         

al feminismo como la fuerza política que impulsó una revolución de empoderamiento:                       

la actitud de ir al frente, de no pedir perdón ni sentir pudor. Sin embargo, esta                               

revolución sexual que tiene como eje la manifestación del deseo despojado de                       

estructuras y normativas de género a través de imágenes y expresión de libertades, no                           

sólo está liderada por mujeres. Este cambio de paradigma debe leerse en clave Queer:                           

multitudes diversas que también quieren mostrarse, aparecen en el centro de la                       

escena y exponen su propia eroticidad imponiéndose ante la estética hegemónica y la                         
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ética heterosexual. Las multitudes Queer se abren paso como agentes impulsores de                       

esta nueva percepción diversa y deseante. 

 

El feminismo sirvió como punto de partida para poner en jaque conservadurismos y                         

para criticar los moldes que producen sujetos, restringiendo deseos y reprimiendo                     

identidades. El movimiento Queer tomó esa postura crítica y amplió la visibilización de                         

sujetos que también se alzaron contra las instituciones represivas manifestando deseos                     

y exhibiéndose ante el mundo. Esta revolución sexual es diversa, disidente y muy crítica                           

respecto a discursos heterocentristas. No se trata sólo de un cambio de conducta en las                             

mujeres, de una nueva manera de encarar las relaciones y de la exhibición estética                           

pública de cuerpos femeninos en contra de la represión masculina a través de redes                           

sociales. Este nuevo paradigma sexual incluye también a las multitudes Queer que no                         

implican simplemente sumar homosexualidad y excluir heterosexualidad, sino               

destronar heteronormatividad e incluir dentro de los parámetros de lo erótico a una                         

diversidad de cuerpos que no se enmarquen sólo en las concepciones hegemónicas de                         

lo erotizante. Se trata de desarmar la identidad propia de los sujetos como seres                           

sociales y dejar de clasificarnos o dividirnos en lógicas binarias de géneros excluyentes,                         

como si ciertas características nos permitieran ser parte de algún club de eroticidad.  

 

Lo Queer representa el desafío de las normas heterocentradas, normas que implican el                         

ejercicio de la sexopolítica desde prácticas discursivas que estigmatizan. Paul Preciado                     

explica que las multitudes Queer “no son post-feministas porque quieran o deseen                       

actuar sin el feminismo” sino al contrario: parten desde esa confrontación reflexiva del                         

feminismo, pero se diferencian en que éste centraba su análisis en la revalorización de                           

un sujeto político “mujer” y de esta manera seguía reproduciendo la norma                       

hegemónica binaria y heterocentrada.  

 

En cambio, lo Queer exige apropiarse de saberes/poderes sobre sexos, de rearticular y                         

reconvertir la sexopolítica de producción de cuerpos “normales” o “anormales”. Y va                       

más allá de las políticas “feministas” y “homosexuales”, porque la política de las                         

multitudes Queer deconstruye las identidades heteronormados y se alza contra los                     

regímenes que imponen “normalidad” o “anormalidad”. Lo que está en juego acá es                         

cómo resistir a estas normas o cómo reconvertir las formas de sexopolítica (Preciado,                         

2004). 

 

Hoy las manifestaciones expositivas son conscientes, intencionadas y con una                   

producción premeditada de la imagen cargada de filtros, glitter y expresiones de deseo                         

latente. El beboteo se impuso como concepto de bandera de las nuevas identidades                         

diversas y disidentes. A través de una presencia más erótica en redes sociales, las                           

multitudes Queer se manifiestan y exhiben públicamente sus cuerpos, muestran con                     

orgullo parte de su sexualidad con fotos ardientes que no tienen otra intención más                           

que expresar amor propio en plena libertad. Bebotear explícitamente, sin rodeos:                     

nuestro derecho político. 
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Y también, se comparten de forma privada estas imágenes entre juegos fogosos de                         

excitación recíproca. La manifestación del deseo nos hace sentir libres. Una actitud que                         

viene reflejada desde una diversidad de personas que se sienten representadas con                       

discursos anti ortodoxos, para romper las cadenas que mantienen ataduras en las                       

concepciones binarias y sexorepresivas. El crecimiento del sexting puede leerse en esos                       

términos: expresión descarada de nuestro propio erotismo, para dejar de rendir                     

cuentas sobre un supuesto decoro que las instituciones nos exigen mantener.  

 

Las nudes emergieron hace tiempo como una manera de representarnos deseantes,                     

sensuales y libres, permitiéndonos relacionarnos sexualmente a la distancia. Venían en                     

aumento, y encontraron su punto de ebullición en la cuarentena. Van de la mano con                             

un cambio profundo de paradigma de nuestra sexualidad, de la manifestación de                       

multitudes Queer deseantes entre filtros artísticos, brillos y twerking. Desde una foto                       

nuestra emana calor, lujuria y acción. Es nuestra propuesta política concreta, una                       

manera de demostrar nuestra conquista en la lucha contra la represión sexual. Incluso                         

hasta nos autoerotizamos con nuestras propias imágenes, dejamos guardadas las                   

mejores en la galería y a veces terminamos publicando algunas en el feed.  

 

Justamente ahí radica el arte de las nudes: son una dosis virtual de eroticidad, son un                               

poema visual que induce perversidad y aumentan el deseo para minutos después                       

hacerlo explotar. Las nudes representan el antónimo del primer plano de un órgano                         

genital, van más allá de la exhibición de la desnudez explícita. Se trata de cuerpos,                             

personas incluso con ropa, posando completos como óleo sobre tela escenificando                     

actitudes de placer. Se trata de sentirse cómodo con uno mismo primero, con la                           

imagen que mostramos y que producimos después de intensas sesiones fotográficas,                     

donde terminamos descartando contenido y seleccionando el material que                 

consideramos adecuado. Son un recorte preciso del placer en la intimidad, que codifica                         

intenciones con la idea de incentivar la imaginación dentro de un marco de interacción                           

privada o pública. Va más allá de la desnudez vacía, de mostrar porque sí una pose sin                                 

sentido. Es imagen y acción, con creatividad y escenificación. 

 

Instagram es la red social por excelencia para mandar nudes. La posibilidad de limitar                           

la visualización del contenido que se envía y se recibe junto a la “advertencia” ante                             

capturas de pantallas son las herramientas predilectas de una red social que ofrece                         

una relativa seguridad. Todos sabemos que estas funciones están hechas                   

exclusivamente para eso, ¿para qué sino?. Fue exactamente en Instagram donde                     

surgieron los impulsos de crear grupos privados con varios integrantes para agitar una                         

movida sexoerótica, intercambiar nudes y desplegar la expresión de nuestro erotismo                     

descaradamente en un marco de respeto y diversidad. La ansiedad e incontenibles                       

ganas de conectarnos y acortar la distancia hicieron que nos pongamos creativos. Y                         

calientes.  
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Algunas personas optan desde hace tiempo por crear listas de mejores amigos con                         

contenido exclusivo para personas seleccionadas. Sin embargo, durante el aislamiento                   

el deseo se potenció y algunos pervertidos nos empezamos a organizar. La verdad,                         

teníamos mucho tiempo libre y queríamos coger, la distancia no nos impidió expresar                         

nuestra sexualidad. En una cuenta de memes surgió la idea de crear un “mandala de                             

nudes”: un grupo de chat en donde cada integrante que ingrese debía enviar una nude                             

y a su vez invitar a amigos para que hagan lo mismo. Y así consolidar un grupo de                                   

personas pervertidas con ganas de mirar y ser miradas, de tocarse a la distancia. 

 

De entrada se establecieron reglas para evitar que el exceso de hormonas arruine todo:  

 

Prohibido sacar captura 

Prohibido hacer comentarios ofensivos sobre los cuerpos 

Prohibido enviar penes en primer plano (algo que obligó a hombres hetero cis a                           

repensar modos y alternativas para producir contenido) 

Indispensable enviar una nude al menos una vez por semana. Porque el voyeurismo no                           

es justo, todos queríamos ver pero eso implica también enviar. 

 

Y comenzó el show:  

La elección de los mejores filtros para ponerle arte a la imagen. La suavidad de las                               

pieles se podía percibir a través de las pantallas. Curvas que sobresalen de entre las                             

sábanas, cubriendo lo necesario y dejando el resto para ser recreado en nuestra mente                           

pervertida, sucia. Mostrando poco, pero diciendo mucho. Videos breves con                   

movimientos lentos, una mano posada sobre el cuerpo recorriendo lentamente un                     

camino hacia abajo perdiéndose en la ropa interior. Un bóxer con volúmen y una mano                             

que denota el tamaño, el ancho y el largo de una erección vital. Enganchando el dedo                               

en la costura e insinuando con bajarlo, con sacarlo completamente. Ensayando la                       

mejor pose que nos haga sentir comodidad con nuestra propia imagen, buscando                       

equilibrio entre luz y sombras para el impacto visual. Dejo el celular apoyado sobre                           

alguna superficie, me muevo frente a la cámara y juego con mis dos manos. Me toco,                               

me saco la ropa. Elijo una canción y bailo frente a vos. Frente a todos. Frente a todas.  

 

Perdido entre las sábanas, un mensaje de buenos días y una erección para arrancar la                             

jornada en confinamiento, otra más parecida a la de ayer. Arrastrando las sábanas                         

desde un extremo, puedo sentir la tela rozando las texturas, hasta que queda todo                           

descubierto y ya no tengo que imaginarme nada. El agua de la ducha cae suave sobre                               

el pecho. Y entre las tetas se pierde, creando un canal que cae hacia las profundidades,                               

recorriendo el abdomen. Jugás con ellas, moviéndolas, apretándolas, mostrándolas. La                   

creatividad es la clave en la expresión de un deseo exagerado. Extasiados, pasamos                         

largas semanas exhibiéndonos, mostrando la diversidad de nuestros cuerpos, pieles,                   

sexos y géneros condensados en múltiples fotos que quedaban suspendidas en breves                       

lapsos mentales, durante minutos en nuestra memoria, porque Instagram lo elimina y                       
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lo hace efímero. Suficiente. El plan era que dure lo que tenga que durar, mientras el                               

limbo en el que estamos sumidos por la pandemia lo permita. O que siga, ¿why not?. 

 

 

 

 

 

 

*Belen Pretto (Córdoba, 1995) es periodista. Tesista de la Licenciatura en                     

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, su estudio                   

se centra en un análisis semiótico con perspectiva de género sobre las                       

trilogías de Star Wars. Actualmente trabaja en la redacción de un medio                       

gráfico digital para las secciones de política, economía y sociedad.  
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El Kilómetro Burlado 
Ensayo olfativo en un dos ambientes 

 

 

 

por Leonardo Paez* 

Alumno de Neuroaprendizaje 

 en Instituto Cultura Contemporánea 

 

 

-Dejame, es angustia. 

Le dije para que no preguntara más por el dolor en mi pecho y se callara de una                                   

buena vez. Lo cierto era que ni el lugar, ni la compañía y muchos menos el contexto                                 

virósico eran lo que había planeado para mi vida. Cuando colgué el teléfono, apagué                           

todas las luces y me apoyé en el marco de la puerta ventana. Córdoba se vomitaba a                                 

lo largo y a lo ancho, el sol ya se había apagado y en su lugar, humildes luces (de                                     

calles, de autos, de ventanas, de blablablá) intentaban imitarlo. La noche siempre me                         

pareció atractiva pero, como todo lo atractivo, tiene sabor a poco. 

-Es angustia. 

Me dije para callar todas las conversaciones privadas que estaba teniendo. Caminé                       

descalzo hasta la habitación, saqué del armario una caja pesada y con las manos                           

sudorosas lo busqué a tientas. Quité la suave y fría tapa color cobre. Tiene que ser                               

angustia. Atomicé sobre mi cuello tres tiros: dos a los costados y uno cerca de la nuca,                                 

para que el efecto sea envolvente y dure más. Lo último fue llevarme, casi de manera                               

automática, el atomizador a la nariz y con una seca inhalación borrar todo de mi                             

cabeza.  

Y sucedió. El acorde de manzana verde empezó a bailar con la esencia de nuez                             

moscada. En un rato llegaría el absoluto de haba tonka y los acordes ambarinos. Era                             

cuestión de esperar. Llevo meses aprendiendo este arte en la vida, y años en el amor.                               

Pero yo ya no estaba más ahí, había viajado con un ticket oriental, me había soltado                               

en los brazos de un Armani para ir al lugar donde alguna vez había sido feliz. 

Costó sólo unos segundos.  

Debo aceptar que cada vez cuesta menos. 

La última conversación que tuve con Q, me había dicho que el tiempo es relativo, que                               

un minuto no era exactamente lo mismo para él que para mí. Que se mide en horas                                 

porque no se inventó nada mejor. “Quizás suceda después de la vacuna” le dije                           

haciéndome el gracioso, pero el silencio posterior me demostró que no lo logré. Bajo                           
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ese concepto, la distancia también lo es. La medimos en centímetros, metros,                       

kilómetros y con todos los otros nombres que están por delante y detrás en la tabla                               

que nunca pude aprender en el colegio. Pero la medimos. ¿Y si la quiero sentir?                             

Cuando estoy encerrado en casa no extraño a Funes en 10562 kilómetros,                       

simplemente la siento lejos. Pero sin embargo cuando Instagram me avisa que me                         

llegó un mensaje suyo, Barcelona se vuelve el piso de abajo.  ¿Entonces? 

Las fragancias sirven para burlar lo medible. Desde que lo descubrí, encierro                       

momentos y personas en frascos y los guardo en mi habitación para que, cuando lo                             

necesite, los traiga de nuevo conmigo. Sin su permiso, claro, pero también sin                         

enterarse. 

Los aromas recuperan recuerdos remotos, mucho más rápido y detallado que                     

cualquier otro impacto sensorial. La experiencia se almacena en nuestra memoria y                       

basta con volver a sentir con nuestra nariz la magdalena en el té para que la infancia                                 

golpee nuestro cuerpo. “Efecto Proust” le llamaron los que aman ponerle nombre a                         

las cosas y arruinar así gran parte de su magia. “A mí las cosas me gustan porque no                                   

las sé nombrar-si las nombro las hago mías- y a mí lo mío nunca me gustó Q, por eso                                     

nos acostamos” 

Recuerdo un viaje en auto a comienzos de diciembre, aun siendo niño. Nos                         

adentrábamos al paisaje catamarqueño cuando bajé el vidrio que estaba a mi lado y                           

dije, como quien declara una obviedad, “qué olor a verano”. “¿Cuál es el olor a                             

verano?”, me preguntaron con un tinte que a mí me pareció, al menos, irónico. Pero                             

mayor fue la ironía que encontré cuando, teniendo la respuesta clara en mi cabeza, no                             

la pude pasar a palabras. No porque enmudecí, sino porque no existía la sonoridad                           

exacta, cualquier construcción lingüística que hiciera me era vaga y poco objetiva.                       

Sólo pude decir “olor a verde”. “¿Y qué olor tiene el verde?” me contestaron en mitad                               

de un juego que ya se volvía macabro. “A verano, estúpido”. 

¿Cómo verbalizar un aroma? Con recuerdos. Al tiempo comprendí que el olor a                         

verano, en realidad era olor a finales de noviembre cuando las Siempreverde                       

comenzaban a florecer en el club donde jugaba al tenis. Las flores que caían sobre la                               

pileta de natación me avisaban que ya se terminaba la época escolar y comenzaba a                             

ser libre. Por eso el verano es libertad. Es un short blanco muy por encima de la rodilla,                                   

es mango transpirado de raqueta y dolor a muñeca. Cada vez que me duele la                             

articulación de la mano, me duele con olor a Siempreverde. 

Por desgracia no tengo un frasco con sus flores en el armario. Pero la adultez me                               

enseñó otros veranos, mucho más carnales y libertinos. Calone 1951 es un                       

componente químico que fue descubierto hace años y que marcó la década de los 90                             

en el mundo de las fragancias. Para esa época todas las personas olían a frescas y                               

limpias, o al menos, eso era lo correcto. Esta creación sintética emula la sensación de                             

notas acuáticas afrutadas. Para ser más exacto, es el aroma de la costa del mar al                               

atardecer mientras la caminás sin calzado. Mezcla con poética matices marinos,                     
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feromonas de algunas algas pardas y ozono. Eso, sumado a la bergamota y al sutil                             

cedro, lo tengo encerrado en un frasco de Acqua di Gio que sólo uso cuando siento                               

que las paredes se me vienen encima (como en esa noche). Me lo vaporizo en el                               

cabello para que vuelva a sentir el viento que lo hacía bailar en la costa mexicana. En                                 

unos días en donde el paisaje era eterno y el mar violento. Me lo vaporizo y escucho                                 

en mi oído “¿me regalás tu nombre?” -la forma en la que los locales te preguntan                               

cómo llamarte- y vuelvo a mentir con seguridad, como en ese momento, siendo                         

Diego, Ariel, Juan, Santiago. Los 6254,3 kilómetros se esfuman en un disparo. El piso                           

flotante de casa se hace arena casi blanca, las paredes se convierten en ruinas y el                               

acolchado me habla con acento italiano preguntándome a qué hora sale mi avión. Y                           

vuelvo a mentir, porque me seduce más el libertinaje que la anécdota. Para cuando el                             

efecto se acaba y me encuentro solo tirado en mi cama, me perfumo nuevamente y                             

me meto en la ducha. Así, me hundo en el mar caribeño y me ahogo entre las piedras.                                   

Calone 1951, entrada a un profundo y misterioso mar. 

En las tardes en las que trabajaba en la perfumería, me cansaba de escuchar una y                               

otra vez la misma historia: “yo no uso eau de toilette porque no me duran, a mí me                                   

quedan más los eau de parfum” El foco estaba mal puesto. Las fragancias te duran o                               

no te duran según su composición olfativa y qué tan amable sea ésta con tu piel, no                                 

según su cantidad de alcohol. La pregunta correcta era, y sigue siendo, ¿cuánto                         

querés durar vos en ese lugar, aun cuando no estés? ¿cuánto querés que se acerque                             

la otra persona para sentirte? “Un poco más de lo necesario”, me había dicho Q, justo                               

antes de dispararle un oscuro Dior Homme Intense y de estigmatizar su personalidad                         

en mi memoria para siempre. Desde ese momento, para mí Q se volvió enigma y                             

seguridad. Florecieron fuertes lirios de Toscana entre sus pesadas manos, que luego                       

regarían de pétalos mi espalda, piernas y sábanas. El rizoma de una flor al que secan                               

durante tres años, para llegar al aroma exacto que quiere el perfumista: el de un                             

presente maduro, invasivo y empolvado. La creación se entrelaza con cedro de                       

Virginia y licor de pera, modelando un cuerpo de madera con besos frutales.                         

Seguridad y embriaguez, construcción olfativa de una noche con poca ropa debajo de                         

un abrigo pesado. 

Me levanté a las 3 am con el cuello duro y el perfume en mi mano derecha (nota                                   

mental: tengo que dejar de poner tantos almohadones debajo de mi cabeza al                         

dormir). Ya no pasaban autos por la avenida de casa, el único movimiento que                           

interrumpía la noche era el titilar del semáforo, del verde al rojo. Tomé el celular sin                               

prender la luz y escribí “en qué andan?”. El cambio de horario hizo que la única que                                 

esté despierta sea Victoria, que aprovechando el silencio del atareado grupo de                       

Whatsapp suspiró que era positivo, pero que no nos asustemos, que lo único que                           

había perdido era el olfato y un poco el gusto. 

A decir verdad, me asusté y mucho. No por el desenlace, sino por su mientras tanto.                               

Tuve miedo que durante esas dos semanas, el mundo transcurriera fuera del                       

paréntesis donde estaba ella. En la infancia, nadie nos deja solos ni solas porque                           
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tienen miedo que nos perdamos en una calle, en un parque, en el río, entre personas                               

con trajes y auriculares. De grandes, si nos dejan solos corremos el riesgo de                           

perdernos del mundo. Y no hay nada más triste que quedarnos afuera de él. 

El olfato nos conecta con el exterior. Hace que la distancia entre él y nosotros sea                               

exactamente nula. Cuando nacemos lo primero que reconocemos es a nuestra                     

madre, a la que encontramos por el rastro de la leche. Olemos la leche. Y una vez que                                   

lo hacemos, nos relajamos. Desde los comienzos, funciona como instinto de                     

supervivencia: nos alerta frente a los peligros, nos ayuda a elegir comida y decidirnos                           

por uno u otro amante. En innumerables ocasiones, me escapé de citas porque el olor                             

de la otra persona me asustaba. Siempre me preguntan cuál es esa esencia, pero                           

nunca puedo verbalizarla. Quizás sea eso lo que me aterre. 

Lo cierto es que los aromas no solo son difíciles de poner en palabras sin hacer alusión                                 

a objetos o recuerdos, sino que racionalizarlos también lleva un tiempo. Son rebeldes,                         

no siguen el camino que transitan el resto de los estímulos. Apenas ingresan por                           

nuestra cavidad nasal, son captados por el epitelio. Las neuronas transducen la                       

información (el poético verbo del que se adueñó la ciencia para nombrar la                         

transformación de una energía o señal en otra de una naturaleza distinta) y la envían                             

directamente al bulbo olfativo. Allí se conectan con la amígdala, que dispara una                         

emoción, y con el hipocampo, que lo une con un recuerdo. Por eso cuando olemos,                             

sentimos algo y recordamos algo, involuntariamente. 

Si no existe el recuerdo, lo acabamos de crear. 

Sigue siendo de noche y lo único que me mantiene en pie es esperar que sean las 5                                   

am para preparar mates con peperina, azúcar y café. Porque esa combinación para mí                           

es el olor a familia y a comienzos. Son los desayunos de verano mientras llenábamos                             

el auto con valijas para ir de vacaciones a las sierras. No huele igual si los armo a las                                     

nueve de la mañana, al mediodía o al atardecer, para que sea familia tiene que                             

suceder entre las cinco y las cinco y media de la mañana. Punto. Tiene la misma                               

sentencia que el aroma del jazmín: no es el mismo si se cosecha de noche o que si,                                   

erróneamente, se hace de día. El perfume, y su intensidad, son otros. 

En segundos el sol volverá a cortar el cielo por el este y los objetos recuperarán sus                                 

contornos. Y bajaré a oler el mundo, a tomarlo por primera vez como cada vez. A                               

meterlo adentro mío para volcarlo después en mi living de trece por quince baldosas.                           

A impregnarme de él. Porque cuando conocemos algo a través del olfato, no lo                           

hacemos mediante la representación sino mediante la impregnación: el objeto sigue                     

estando afuera, distante, pero su perfume está adentro nuestro. La única forma de                         

llegar a él es escindiéndolo, separando alma de cuerpo, para devorar la primera y dar                             

con ella sentido a la parte tangible. No es perverso, es ritual. Es un acto mediante el                                 

cual dotamos de inmortalidad. 

Desde la Ilustración, el sentido del olfato viene perdiendo protagonismo como                     

herramienta de conocimiento. Su imprecisa potencia emocional es un peligro para el                       
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objetivo final de las ciencias. Pero su magia descansa en el poder para resucitar islas                             

perdidas en el mapa de la vida. Para traernos y llevarnos, traerlos y llevarlos, sin                             

siquiera moverse. Ante la volatilidad del mundo, de las personas y de las relaciones, lo                             

único que nos queda de ellos para siempre, son sus aromas. Non omnis moriar, mi                             

querido Q. No al menos, hasta que quien te haya olido, muera. 

Esa noche estuve cerca y estuve lejos de muchos lugares, de muchas personas y de                             

muchos tiempos. Hay otra distancia que no se escribe en cartografías ni se recorre en                             

trenes, aviones y autos; sino que comienza en la punta de la nariz, se dibuja con                               

latidos y se siente ahí, justo ahí, donde resopló, durante horas, esa dolorosa  angustia. 

 

 

*Leonardo Paez (Córdoba 1989) Es Licenciado en Comunicación               

Social y actor. Transitó la radio, los medios gráficos, la                   

publicidad y el stand up. Trabajó varios años para una empresa                     

dedicada a la importación de fragancias, donde conoció y se                   

enamoró rotundamente de ellas. 
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A life-art e identidades Patchwork 

 

 

por Ana Sol Gigena Lirusso* 

Alumna de Curaduría y Mercados del Arte  

en Instituto Cultura Contemporánea 

  

Identidades pachtwork es un proceso de investigación teórico-práctico, de co-autoría                   

junto a Adrián Contreras, Andrés Gigena y Francisco Nakayama que, a través de una                           

obra digital on-line, intenta proponer al usuario-público el fenómeno de la conformación                       

de subjetividad contemporánea en diálogo directo con el concepto de identidad (en el                         

marco de Hiperculturalidad planteado por Byung-Chul Han30). Se plantean conceptos                   

como el “arte de la vida artificial”31, enmarcado éste, en el Bioarte; lo “relacional”, 32como                             

característica del arte y de la web como espacio de vinculación. Este escrito intenta                           

acercar y poner en tensión elementos tales como; subjetividad, alteridad, identidad, la                       

web como espacio relacional, el arte como mediador de fenómenos sociales y el binomio                           

arte-tecnología.  

 

En el contexto global actual, pandémico y condicionado por el virus COVID-19, se han                           

configurado nuevos horizontes y topografías en el campo de los comportamientos                     

humanos, y de estos en relación a los entornos digitales, sus usos y de cómo estos ofrecen                                 

rutas alternativas de acceso al mundo, lo cual determina una inmensa porción de la                           

esfera relacional de la humanidad toda. Es probable encontrar con mayor frecuencia                       

términos como hiperconectividad, hiperactividad, hiperinflación,  hiperculturalidad y             

hasta hiperselfie. El prefijo hiper acompañando al sustantivo. Cabe señalar que la                       

hiperconectividad viene modelando el campo de las relaciones humanas y como                     

consecuencia las subjetividades e identidades. El campo cultural global, a través de estos                         

medios, se exhibe como una paleta de colores a seleccionar para una composición, una                           

identidad a la carta. Los hábitos y costumbres se van estructurando e intercambiando                         

con celeridad y estos entornos digitales son su plataforma. 

 

El contexto pandémico ha echado mano a todo tipo de aplicaciones digitales para                         

mitigar el aislamiento y  la distancia, aunque esto no es una novedad, ni tampoco una                             

30 Han, B. (2018).  Hipercultualidad. Barcelona: Herder.  

 
31 López del Rincón, D. (2015).   BIOARTE. Arte y Vida en la Era de la Biotecnología .  Madrid: Akal/ Arte Contemporáneo/33 .  
 
32 Bourriaud, N. (2006).  Estética relacional.  Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo. 
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invención en épocas de cuarentena. ¿El sujeto, en virtud de un contexto desde el cual un                               

otro lo interpela, se constituye cada vez en mayor medida a través de una pantalla/                             

interfaz? Lo efímero como presencia y ausencia. Formamos parte de una sociedad donde                       

surge el dilema de si se debe dejar de ser (uno mismo) para dar lugar al otro; o si en                                       

cambio, mi forma de “ser aquí” se valoriza al renunciar a los conceptos de autenticidad,                             

presencia y esencia tomando y reproduciendo en mí, partes de ese otro. ¿Un mosaico, un                             

tablero de ajedrez, metaforizan algunas de estas preguntas y nociones para pensarlas? 

 

Esta producción está desarrollada a partir de una obra de net art, donde la participación                             

de un usuario es fundamental, quien subirá a la base de datos del sistema su propio                               

retrato fotográfico, el que comenzará a fragmentarse por la adición de otros fragmentos                         

de rostros ajenos, provenientes de la misma base. Un ámbito visual donde lo aleatorio y lo                               

simultáneo simulan el mecanismo de construcción de la subjetividad, sobre el cual, el                         

sujeto no tiene el total control. Esto se ve reflejado en la producción, donde la máquina                               

crea un nuevo rostro a modo de patchwork (labor de retazos) o colored self (yo                             

coloreado), según conceptos de Han (2018)33, abriendo al usuario una mirada hacia lo                         

diverso.  

 

La fotografía registra un instante de identidad; un extracto de lo que somos, visualizando                           

solo los rasgos presentes en ese momento de la historia. Una máscara, por lo tanto la                               

selfie, como versión más tecnologizada y contemporánea del autorretrato, que funciona                     

como entrada a la ideación de la investigación y a la producción, en consonancia entre                             

teoría y práctica. 

 

La construcción técnica de la subjetividad implica que un usuario puede tener muchos                         

perfiles al mismo tiempo, de tal modo que distintos perfiles que encarnen diversas                         

identidades y rostros pueden pertenecer a una sola persona en la red. En este ámbito,                             

arte y vida se unifican. El fragmento se traduce en unidad de lectura: desde la                             

fragmentación devenida del pixel como módulo estructural de la pantalla-interfaz, desde                     

la representación simbólica de la relación del hombre actual con los conceptos de                         

espacio-tiempo, ya no un tiempo histórico sino simultáneo, desde el espacio singular e                         

inmaterial del software y desde el espacio del pensamiento como conexión, un espacio                         

siempre próximo. La imagen secuencial se presentó como huella de lo vivo, luego,                         

hombre y máquina se volvieron uno solo. Esta relación genera un mapeo mental, un                           

dibujo que sustenta la categoría artística de la vida artificial, que “puede definirse como el                             

área de investigación científica que se dedica [...] a la reducción de la vida a su lógica                                 

informacional con el fin de reproducirla por medios digitales” (López del Rincón, 2015,                         

p.272)34. Más allá de la función de la cámara fotográfica como recorte de la realidad,                             

observamos que produce un fragmento que por su forma auspicia que el dibujo mental                           

se materialice de un modo reticular. Un algoritmo toma decisiones sobre qué parte de                           

cada rostro elegir, y luego, con qué otros rostros asociarlo en una multiplicidad que                           

33 Han, B. (2018). Hipercultualidad. Barcelona: Herder. 
34 López del Rincón, D. (2015).   BIOARTE. Arte y Vida en la Era de la Biotecnología .  Madrid: Akal/ Arte Contemporáneo/33. 
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genera una trama artificial, trama que podemos asociar con el patchwork, técnica con la                           

que se confeccionaban los viejos acolchados, que unían pequeños cuadrados de tejidos,                       

cosidos luego para armar una pieza mayor que cubre un cuerpo, inevitablemente                       

estamos frente a una representación de lo que Bourriaud (2006) 35 denomina relacional.                          

¿Por qué? La metáfora funciona a la perfección. Cada cuadrado de tela presenta una                           

trama de colores que responden al oficio de una persona (tejedora), hay una ideación del                             

diseño, posteriormente se unen todos los cuadrados a través de la costura en un todo                             

mayor, el acolchado, y este cumple la función de protección de un cuerpo.  Este damero                             

construido por elementos heterogéneos es totalmente fundante para nuestra obra, ya                     

que es una categoría teórica en parte derivada del concepto de hiperculturalidad y al                           

mismo tiempo nos proporciona la estructura morfológica reticular sobre la que se                       

construye el collage digital generativo. 

 

La definición de nuestro tema, identidades patchwork requiere situarnos en el contexto                       

del bioarte. Dentro de éste, en la vertiente que comprende la vida como un código. La                               

biotecnología asume esta tarea y la desarrolla mediante el arte genético. Por otro lado, si                             

la tecnología en cuestión es digital y simula los procesos propios de organismos vivos,                           

estamos en presencia del arte de la vida artificial o a-life art: la vida desmaterializada,                             

concepto desarrollado en los textos de López del Rincón (2015).  El término “identidades                         

patchwork” (una identidad desinteriorizada, desenraizada, desespacializada), acuñado             

por el filósofo Byung Chul Han (2018) 36y situado en una superestructura contenedora a la                             

que llama Hiperculturalidad (más cultura), es distinguido de otros conceptos de cultura                       

como la intercultura, la multicultura y la transcultura ya que ninguno de ellos logra                           

abarcar en su totalidad lo que la hipercultura sí. Haciendo referencia a aquello que no la                               

define, nos acercaremos a lo que sí; según Han la intercultura, en la que subyace la idea                                 

de la cultura como esencia, es interpersonal, tiene una relación dialógica y es un modelo                             

de intersubjetividad, por otro lado la multiculturalidad resuelve los problemas y                     

diferencias entre culturas a través de la integración o tolerancia (posicionándose en un                         

lugar de poder y sin comprensión profunda entre culturas) y por último la transcultura, es                             

transgresora, atraviesa las fronteras pero las conserva, a diferencia de la hiper que se                           

yuxtapone, no busca el quiebre, no tiene recuerdo ni memoria, es abierta y permeable.                           

Para ayudarnos a entender un poco más esta nueva mirada, el autor toma el modelo de                               

rizoma de Deleuze que se caracteriza porque “cualquier punto del rizoma puede ser                         

conectado con cualquier otro y debe serlo”(p.44). Y sigue, “El espacio rizomático es un                           

espacio de transformación y de mezcla” (p.45) 37que desdibuja los límites. Transformación                       

y mezcla que creará cada usuario partícipe de Hiperselfie. Una transformación puesta en                         

juego con la construcción de una nueva imagen formada por la otredad. Una imagen                           

superpuesta, tejida y yuxtapuesta. 

 

 

35 Bourriaud, N. (2006).  Estética relacional.  Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo. 
36 Han, B. (2018).  Hipercultualidad. Barcelona: Herder 
37 Han, B. (2018). Hipercultualidad. Barcelona: Herder 
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La Fotografía y la Selfie 

 

Para materializar nuestra obra, elegimos hacer uso de un recurso visual que cuenta con                           

un alto grado de iconicidad, subjetividad y una carga simbólica difícil de erradicar (lo cual                             

intentaremos a través de la ruptura y yuxtaposición de selfies aleatoriamente), la                       

fotografía. En referencia a algunas reflexiones sobre la relación fotografía e identidad,                     

Mayayo (2004, p.101)38 llama la atención en relación a la propuesta de Echeverría (2003)39                           

planteando que la identidad pasó por un primer entorno: la physis, lo natural, lo biológico.                             

En la fotografía se dio una mirada centrada en las tribus, idiosincrasias, razas y rasgos. Un                               

segundo entorno: el Estado, la sociedad industrial, que dió como resultado la identidad                         

civil o todos los sistemas de identificación presentes respectos de la imagen del rostro,                           

residencia, documento, profesión, nacionalidad. Y un tercer y último entorno: la sociedad                       

de la información, una identidad digital y numérica. 

La fotografía, imagen específica de estos entornos se posicionó en el siglo XX hasta                           

nuestros días, respondiendo a una unidad que primero trabajó sobre la imagen                       

representacional, el cuerpo como huella de la existencia, de lo social o de las costumbres                             

de un grupo o un individuo. Luego la imagen fotográfica estableció relaciones con datos                           

civiles de una persona, la foto carnet en libretas de asociaciones civiles, clubes,                         

documentos de identidad, espacios de residencia. Por último la identidad electrónica a la                         

que hace referencia Echeverría, donde blogs, redes sociales y sitios construyen un perfil. 

 

La sociedad de la información generó un espacio de identificación: internet, donde la                         

sistematización y el funcionamiento de la interfaz con una apertura sucesiva de ventanas                         

a modos de niveles de información hipertextuales generó una idea, un pensamiento en la                           

alteridad y una identificación con la imagen o selección de imágenes del usuario que dio                             

la posibilidad de ser lo que mi cuerpo como historia, no dice. Así la fragmentación y las                                 

acciones del cuerpo en un espacio escenificado por el diseño web, posibilitó una reflexión,                           

una acción del pensamiento sobre esta relación entre lo físico del cuerpo y su imagen: se                               

produjo un rescate de los gestos, rasgos, miradas, accesorios y vestuarios en retratos y                           

autorretratos, de secuencias de comportamiento que dan cuenta de este armado de un                         

escenario personal, para el otro. Una nueva autobiografía, un yo recontextualizado. 

 

Siguiendo en la línea de la fotografía y repensando algunos aspectos como, los diferentes                           

tiempos de exposición, las emulsiones que posibilitaron la impresión de la imagen en                         

diferentes soportes, los sistemas o artificios para que los modelos permanezcan estáticos;                       

nos colocamos frente a una exterioridad que con el paso del tiempo fue convirtiendo en                             

un espacio mecánico pensado hacia la perfección técnica y la velocidad. Se necesitaba                         

otra velocidad ante el disparo para rescatar la imagen. Este cuerpo-otro, lejos del control                           

38 Mayayo, P. (2004). La reinvención del cuerpo. En J.A. Ramirez y J. Castillo (eds.). Tendencias del arte, arte de                                      
tendencias a principios del siglo XXI. (85 -113). Madrid: Ensayo Arte Cátedra  

39 Echeverría, J.(2003). Cuerpo electrónico e identidad. En D. Hernandez Sanchez (ed.). Arte, cuerpo, tecnología. (13-30).                              
Salamanca: Universidad de Salamanca. 
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identitario del estado, este cuerpo de identidades simultáneas necesitó de la selfie como                         

un momento de afirmación de la existencia. El lugar desde donde la fotografía de los                             

setenta preparó el camino para la aparición de la selfie fue evidente, donde las obras                             

posibilitaron un contenido más allá de lo estético. De modo indirecto, los artistas                         

generaron una interconexión entre sus imágenes que reflexionaban con la fotografía,                     

sobre la fotografía, una dimensión tautológica. Esta fotografía que toma la chispa                       

minúscula del azar como la llama Benjamin (2014)40, un presente se opone a otro                           

presente, el de la selfie. Lo mecánico del aparato frente al algoritmo posibilita la                           

afirmación de la identidad. Esta afirmación de la identidad se da en la red, un escenario                               

que implica a otro y deja que la imagen circule y se resignifique. 

 

Lo público se convierte en global. La opinión pública en tendencia. El instante en                           

velocidad como afirma Fontcuberta (2016).41 La facticidad de la imagen desde una                       

pantalla con seis fragmentos de rostros más la característica de imagen escrita de la que                             

habla Echeverría en referencia a la imagen digital, callan cualquier intención de gusto                         

estético, pero instauran la idea de comprender lo posible de lo humano en lo simultáneo,                             

en relación a establecer un parangón con el espectador de lo pulido, donde al andar se                               

resignifica la relación obra-visitante. En nuestra producción seis imágenes se reescriben                     

entre sí, lo que el espectador pueda decir de ellas, las cierra. 

 

El bioarte alude al trabajo con materiales vivos, para Eduardo Kac “bioart is in vivo” (López                               

Del Rincón, 2015, p 16)42, de esto deducimos que la fotografía del cuerpo nos pone frente a                                 

un arte que va por fuera de lo robótico y de lo transgénico para adentrarnos en un                                 

territorio del arte en la vida digital. La selfie es en vivo. La selfie es presencia. La piel, sus                                     

accidentes, su anatomía en el fragmento es el testimonio de lo vivo que la mirada cosifica.                               

Hasta este aspecto de la producción, a juicio de W. J. T. Mitchel “un cultivo de lo                                 

imaginario por medio de la producción aleatoria y fragmentada de imágenes”(citado en                       

López Del Rincón, 2015, p20). En este caso por la transformación-deformación de los                         

retratos aleatorios fragmentados, según Han (2015)43, “El primer plano hace que el cuerpo                         

en su conjunto aparezca de forma pornográfica” (p.25), exagerado por el artefacto de la                           

producción. “La artisticidad de la obra es secundaria respecto a su valor ideológico”                         

(López Del Rincón, 2015, p.19). El dispositivo de producción revela el tamiz de lo ideológico                           

de cada participante, en tanto este interprete los cortes compositivos, las diferencias                       

lumínicas, el reconocimiento de diferentes perfiles en redes sociales; quizás un sistema                       

proxy personal. 

 

 

 

40 Benjamin, W. (2014). Breve Historia de la Fotografía. España: Casimiro Libros. 

41 Fontcuberta, J. (2016). La Furia de las imágenes. Barcelona: Galaxia Gutemberg, S.L. 

42 López del Rincón, D. (2015).  BIOARTE. Arte y Vida en la Era de la Biotecnología.  Madrid: Akal/ Arte Contemporáneo/33. 
43 Han, B. (2015). La salvación de lo bello. Barcelona: Herder. 
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Análisis de Antecedentes  

 

Como ya lo hemos mencionado creemos en la construcción del sujeto, no solo desde un                             

plano personal e individual sino desde su continuidad en y con el otro. Desde un otro                               

quizás desconocido, inesperado, totalmente ajeno que se encuentra dentro de esta                     

infinita esfera que es la hiperculturalidad. Si bien esta denominación de cultura es actual,                           

ya desde los 90 se vienen desarrollando en el campo del arte una serie de experiencias                               

orientadas a pensar el cuerpo humano en un espacio cuya característica es la                         

inmaterialidad y qué supone el hecho de trascender su propio estado físico, la aparición                           

de las nuevas tecnologías y sus posibilidades fueron ordenando un campo propicio y fértil                           

para dichas experiencias. Lo que en principio parecía un simple juego de alteridades fue                           

configurando un espacio complejo, de profundas reflexiones sobre el propio “yo” en                       

relación con el “otro”. Algunos ejemplos, de manera incipiente, no podían abandonar su                         

lastre material de la producción artística tradicional, pero a medida que se consolidaron                         

los medios alternativos, en este caso los electrónicos por la internet, la materialidad de las                             

obras fue mutando desde un espacio físico hacia uno virtual puramente intangible.                       

Tomemos dos casos citados por Patricia Mayayo (200444): Christian Marclay, con sus                       

collages de cover de discos, e Identity Swap Database (o Base de datos para un                             

intercambio de identidad) de los artistas Heath Bunting y Olia Lialina; donde podemos                         

visualizar la preocupación del arte, por un lado frente a las concepciones del yo y el otro,                                 

las subjetividades, la identidad, pero también las posibilidades que podían ofrecer los                       

nuevos medios digitales para el desarrollo de obras capaces de incidir sobre nuestra                         

mirada respecto al entorno colectivo. 

 

44 Mayayo, P. (2004). La reinvención del cuerpo. En J.A. Ramirez y J. Castillo (eds.). Tendencias del arte, arte de                                      
tendencias a principios del siglo XXI. (85 -113). Madrid: Ensayo Arte Cátedra 
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Doorsiana, 1991, Christian Marclay./ Face Value (de la serie "Body Mix"), 1992, Christian Marclay 
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Identy Swap Database (“Base de datos para un intercambio de identidad”) de los artistas Heath Bunting y                                 

Olia Lialina, 1991. 
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En este contexto el arte comienza una era de reflexiones profundas acerca del cuerpo, las                             

identidades, la naturaleza heredada y sus posibles nuevas configuraciones. Al menos                     

desde el inicio de internet como ámbito social, ya era posible, en un mundo                           

completamente virtual, configurar una nueva identidad enteramente escindida del                 

cuerpo biológico y del sexo asignado. Las teorías sobre género planteadas por el                         

post-estructuralismo ya habían removido viejos conceptos aparentemente sólidos e                 

inmutables sobre la sexualidad como forma de constituir identidad y conformar                     

subjetividades. Cabe destacar que en el campo biológico y de la medicina los adelantos                           

que se suscitaban acompañaban y ampliaban un horizonte prometedor en relación a los                         

cambios físicos y biológicos. El mismo Koons dice de su Baloon Dog “es un objeto                             

maravilloso, pretende robustecer al espectador en su propia existencia” (citado por Han,                       

2018)45, lo que nos permite afirmar que la sensación de sí mismo varía en relación a lo que                                   

veo. El espectador ve su imagen distorsionada en el reflejo, pero aún a pesar de esta                               

distorsión, lo pulido en Koons, es lo contrario de la imagen del otro producida nuestra                             

obra en la que la superficie funciona como un impacto de algo desconocido, desfigurado,                           

fugaz hasta reconocer algún viso de realidad, que mayormente obliga a redireccionar la                         

mirada o repele. 

 

Pasaporte, obra de collage fotográfico de 1989 de Débora Turville nos presenta un zoom                           

de su retrato con primerísimos primeros planos mayormente, también primeros planos,                     

planos detalles y un plano general que expone una secuencia donde narra un presente                           

del retratado, que es único e individual. En nuestro caso el diseño buscará guiar al                             

visitante a ubicar la selfie de modo tal que no quedará ninguna posibilidad de ver el                               

contexto. No hay una narrativa de una historia personal. La idea de espacio-tiempo                         

quedará reducida al formato de retícula, a un aquí singular, al tiempo puntual y a lo que                                 

se pueda inferir de la multiplicidad fragmentaria. 

 

 

El desarrollo de las llamadas plataformas sociales añade un elemento más a nuestro                         

estudio de casos. La identidad que se obturaba en la obra de Cortright, es hallada y                               

apropiada por la siguiente obra. Paolo Cirio y Alessandro Ludovico publican en 2010 la                           

obra face-to-facebook. Se trató de un sistema que robó cerca de un millón de perfiles                             

públicos de dicha plataforma y seleccionó, mediante un software de reconocimiento de                       

rostros, aquellos perfiles que se mostraban deseables y amistosos para construir un sitio                         

ficticio de citas llamado Lovely-faces.com (traducible como rostros adorables) que                   

actualmente se halla offline. Desarticula parte de esta información, en este casos las                         

fotografías, mostrando la vulnerabilidad de la privacidad del espacio y las convierte en                         

“letras de un alfabeto no autorizado, usadas para narrar identidades reales o identidades                         

nuevas, formando nuevos personajes sobre un nuevo fondo” (Cirio & Ludovico, s.f.). 

 

45 Han, B. (2018). Hipercultualidad. Barcelona: Herder.  
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Baloon dog, Jeff Koons. 1994 

 

 

 

 

 

Débora Turville -Pasaporte, 1989 seis impresiones en gelatina de plata pegadas con cinta adhesiva y cinta 

adhesiva sobre papel de seda. 
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Paolo Cirio y Alessandro Ludovico. (2010). face-to-facebook.  
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Gregory Chatonsky, 2018, Perfect skin, Montreal. 
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En la producción del artista Grégory Chatonsky, la obra Perfect skin, o piel perfecta,                           

consiste en un interminable collage topológico a partir de infinidad de selfies que la                           

influencer Kim Kardashian misma, publica en sus perfiles de redes sociales. En esta obra                         

juega en parte con tecnologías generativas que apelan a la remezcla como estrategia de                           

creación. Esta estética nos interesa particularmente para la realización de nuestro propio                       

proyecto, porque justamente la idea de recuperar imágenes creadas por otros, incluso                       

preexistentes en otros archivos personales, y someterlas a recortes, mezclas y fusiones,                       

con el fin de generar un remix, que es la modalidad de trabajo que hemos escogido. 

   

Hiperselfie como investigación en producción nos ha permitido reflexionar sobre canales                     

de teorización promisorios para la continuidad en este tipo de formatos: la cronología de                           

la imagen del retrato y en especial del autorretrato pictórico, fotográfico hasta la selfie, la                             

dimensión de la imagen como texto, y lo social y tecnológico como simbiosis que                           

caracteriza a la vida artificial. 

 

 

 

*Ana Sol Gigena Lirusso (Córdoba, 1987), es Licenciada en Gestión                   

Cultural, artista plástica y docente, al igual que los co-autores (Adrián                     

Contreras, Andrés Gigena y Francisco Nakayama) de este texto.                 

Juntos, como equipo de trabajo e investigación direccionan sus                 

inquietudes a campos como la fotografía, el teatro, las artes visuales,                     

la filosofía y la docencia. 
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Preguntas para tiempos de experiencias vicarias 

 

por Gisela Di Marco* 

 
Docente en Comunicación y Gestión Cultural  

de Instituto Cultura Contemporánea  

 

Vivimos en una cultura visual. Los de mi generación –la X– crecimos escuchando eso. Y                             

lo que nos decían no era auspicioso. Pero abrazamos igual esa cultura visual, no sin                             

recelo, no sin culpa. Millennials y centennials la abrazaron con más ganas y sin                           

cuestionamientos y se mueven por ella como peces en el agua. Y en pleno siglo XXI,                               

cuando todos creíamos ya saber lo que era vivir en una cultura visual, llegó una                             

pandemia que puso todo –y a todos– al otro lado de una pantalla. De repente, la                               

mayoría de nuestras actividades cotidianas –trabajo, escuela, relaciones familiares y                   

sociales, entretenimiento, consumos culturales, entre otras– sólo podían tener lugar                   

con la mediación de tecnologías y fundamentalmente a través de imágenes que                       

vinieron a sustituir la experiencia original. 

Este no es un alegato en contra de la tecnología, ni de las imágenes, ni de su                                 

reproductibilidad. Por un lado, porque ya hace poco menos de un siglo que Walter                           

Benjamin dijo todo lo que había que decir sobre eso, cuando definió ese maravilloso                           

concepto del aura como ese “aquí y ahora” que distingue a un original de su copia. Y,                                 

por otro lado, porque la reproductibilidad de todo, incluso la de nosotros mismos y de                             

nuestros otros significantes, parece ser hoy lo que nos está salvando, como entidades                         

productivas y como seres sociales. Por eso me pregunto si ahora, en este contexto, hay                             

algo más para decir sobre esto. Y pienso –por deformación profesional– a través de la                             

lente del arte, que desde mediados del siglo XX se hace estas preguntas                         

insistentemente; incluso cuando –o quizás justamente por ello–, lejos de desalentar el                       

fenómeno, persiste en su contribución a éste. 

Se me viene a la memoria uno de los relatos que componen Artforum (2014) de César                               

Aira46, que aporta a la reflexión una sugestiva metáfora: la de los “broches” de colgar                             

ropa, que luego de un tiempo variable expuestos a la intemperie se degradan sin                           

remedio hasta caer espontáneamente de la soga. A través de “Los broches” –así se                           

titula el relato– Aira habla de la “fatiga de las formas”. Dice que la “fatiga de los                                 

materiales” es un proceso natural, una propiedad de las materias al ser atravesadas por                           

el paso del tiempo, y ello tiene también un efecto sobre las formas: a las formas –dice–,                                 

aunque abstractas e inmateriales, podría afectarlas la fatiga de los materiales que las                         

hacen de soporte y las torsiones a las que las someten los artistas. Casi todas las                               

derivaciones contemporáneas de la escultura reflexionan sobre este vínculo entre las                     

46 AIRA, C. (2014). “Los broches”, en Artforum, Buenos Aires: Blatt & Ríos. 
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propiedades de las materias y sus efectos en las formas. Podemos apreciar esto en los                             

materiales endebles de las propuestas “antiforma” posteriores al minimalismo y en la                       

descomposición de la materia orgánica en las obras povera y el arte del paisaje.                           

También en la precariedad de los procedimientos de “unión” entre objetos y materiales                         

en ciertas formas del ensamblaje, la acumulación y la instalación. En general, puede                         

decirse que todas las obras de carácter efímero y procesual, incluido el arte de acción,                             

dejan obsoleta la definición convencional de la obra de arte como forma cerrada y fija,                             

como forma a priori de su recepción. Sin embargo, donde la fatiga de las formas se                               

evidencia como un proceso autónomo es justamente allí donde no hay materia: en el                           

cine, en el video, en el arte de los medios. Donde la forma es “pura imagen”. 

El movimiento artístico que más contribuciones ha hecho a esta reflexión es, sin                         

dudas, el pop art. Aunque señalado más por su promoción que por su crítica del                             

fenómeno, nada nos ha hecho más evidente que las obras pop el hecho de que, en el                                 

mundo de los medios de comunicación y la cultura de masas, la repetición constante                           

de las imágenes parece conducirlas a un ineludible agotamiento. Las imágenes se                       

suceden, van del “fetiche” al olvido en quince minutos, según la famosa fórmula de                           

Andy Warhol sobre la fama. ¿A dónde van las imágenes descartadas? ¿Hay, como dice                           

Aira, una chatarra de las formas? El escritor se pregunta qué hacer con ellas; Warhol                             

parece haberse propuesto –al menos hasta 1965– rescatarlas de ese limbo mediático                       

para inmortalizarlas en las formas de la pintura y la escultura. 

Aquello que Terry Smith47 (2012) llama la “estética de la globalización” –esto es, el                           

Arte Contemporáneo con mayúsculas, el que promueve el entramado institucional del                     

arte– se resiste a reconocer esta “fatiga” de las formas, impulsando el fetichismo y el                             

espectacularismo de las imágenes. Quizás por ello, las obras que explícitamente                     

reconocen su asentamiento en formas fatigadas, al borde de la extinción, son                       

esencialmente marginales, locales, vernáculas –“la mala industria nacional”, en la                   

metáfora de Aira–. 

Pero, en su biografía del artista, Arthur Danto48 (2001) describe al Warhol de la                           

primera época, en el cual este fetichismo de las imágenes –que celebra su                         

reproducción potencialmente infinita– convive con un inocultable deleite en las                   

pequeñas diferencias, fallas y accidentes del proceso de producción en serie –valorando                       

aquellas variaciones más propias de la artesanía que de la industria, con sus procesos                           

automatizados y sus controles de calidad–. Allí es donde se produce la fisura, donde                           

emerge en su obra la conciencia de la fatiga y el agotamiento de las imágenes. Ese                               

sentido de la catástrofe y la muerte que es tema de una parte importante de la obra de                                   

Warhol, encuentra el modo de filtrarse también en su producción más frívola y “feliz”.                           

No es casual que luego de 1965 el artista haya abandonado las formas plásticas para                             

volcarse al cine y el video, donde las imágenes, en continuo movimiento hacia ningún                           

lado, alcanzan el punto de su desintegración.  

47 SMITH, T. (2012). ¿Qué es el arte contemporáneo? Buenos Aires: Siglo XXI. 
48 DANTO, A. (2001). “La caja Brillo” e “Imágenes en movimiento”, en Andy Warhol, Madrid: Paidós. 
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Andy Warhol, Tres Marilyns, 1962. Acrílico, tinta serigráfica y grafito sobre tela. 35,6 x 85,1 cm. 

 

Escribiendo esto frente a la pantalla –la nueva constante en la vida cotidiana de                           

muchos de nosotros– pienso en lo que el arte puede aportar en cuanto a hacernos las                               

preguntas correctas y urgentes para estos tiempos que vivimos. Porque, vuelvo a decir,                         

esto no es un alegato en contra de la tecnología, ni de las imágenes y su                               

reproductibilidad, ni de la experiencia vicaria de habitar el mundo a través de una                           

pantalla; mucho menos cuando esto se nos presenta como la única opción para seguir                           

habitando el mundo. La pregunta no es por lo que se perdió en una imagen, sino por                                 

aquello que se degrada, que se deteriora, de forma activa, progresiva y quizás,                         

irreversible, en la mediación tecnológica de todo: cuerpos, vínculos, experiencias.                   

¿Habrá una chatarra de las experiencias? 

 

*Gisela Di Marco (Córdoba, 1978). Docente, investigadora y gestora                   

cultural. Licenciada en Comunicación, Diplomada en Gestión Cultural y                 

Especialista en Crítica de Artes. Es profesora asociada de Arte                   

Contemporáneo I y II, UBP; y formadora en gestión y comunicación                     

cultural. Socia fundadora de Capital Creativo, estudio de gestión cultural.                   

En 2014 y 2015 fue Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa                         

Allende. Fue editora de la publicación digital βeta_test. Cuenta con                   

cuatro libros publicados como autora, coautora y coordinadora; así como                   

artículos en diversos medios impresos y digitales. 
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La Distancia y la Obra 

 

 
por Pablo Blanco* 

 
Alumno de Coleccionismo de Arte Contemporáneo  

en Instituto Cultura Contemporánea 

 

 

Ante la observación de una obra, empiezan a surgir preguntas íntimas que se le hacen                             

al autor. Caminos de pensamiento que no permiten entender el destino, si no el                           

trayecto. El motor que impulsa la creación y la producción, ese motor interno, que                           

trabaja en general a más revoluciones por minuto que las que debería para no fundirse.                             

La geometría empuja con fuerza el factor visual del trabajo, equilibrios teóricos,                       

necesariamente abstractos, formales, irrepetibles en la vida real. Esta geometría toma                     

como base formas, planos, que se tensionan entre la imagen y la materia que imagino                             

al tratar de palparlos. 

 

Una lógica de construcción, planos que se superponen y juegan, tapándose unos a                         

otros, ¿De qué me están hablando esas figuras? Pienso en esas obras mal llamadas                           

abstractas, cuando claramente podemos ver un triángulo en el centro, ¿Cuál es la                         

abstracción categórica, si hay una figura que tiene claramente una categoría? La visión                         

fotográfica, por otro lado, me acerca mucho más a la abstracción que un triángulo                           

pintado en una tela, el ojo de la fotografía no puede ser imitado por el ojo humano, sólo                                   

la distancia puede equiparlo, sólo alejándome del punto de observación puedo ver                       

como un lente fotográfico, un horizonte plano, irreal, abstracto, que, con solo enfocar la                           

cámara, puedo crearlo y verlo en dos dimensiones y luego reproducirlo en pintura,                         

falsificando la realidad en forma absoluta. 

 

Hago una recorrida en este trayecto y me voy deteniendo en nuevas estaciones: las de                             

las obras de los artistas que me impactaron, sin intelectualizar demasiado, sólo                       

tratando de acercarme a ellos anacrónicamente, distancia en el tiempo y en la visión.                           

No puedo pensar ni entender lo que pasaba al momento de crearse esas obras, pero las                               

reinterpreto a la distancia, y viéndolas en mi computadora producto del aislamiento.                       

Me llevan nuevamente a las cosas de la calle; a esas imágenes a las que sólo les hace                                   

falta alguien que las interprete para que se transformen, cambien y se confundan entre                           

la realidad y la fantasía. Me alejo y es como estar en una función de magia. 

 

Estas situaciones que requieren ser caóticamente ordenadas, estos movimientos                 

aparentemente aleatorios que pueden ser transformados en patrones de                 

comportamiento, tratan de explicar todo esto que pasa cuando se genera alrededor de                         

imágenes un sistema ordenado en base a leyes. Más y más preguntas, ¿Cómo puedo                           
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hacer para explicar que, para que existan leyes de creación flexibles, deben existir                         

previamente infinidad de patrones rígidos que ordenen esa libertad de creación? 

 

No deja de darme vueltas en mi cabeza cuando estoy pintando, o intentando pintar,                           

figuras inflexibles que en combinaciones infinitas generan espacios flexibles. Que a la                       

distancia toman forma y se transforman en algo observable. Sin embargo no siempre                         

se concreta y el camino nos vuelve a encerrar, ¿Por qué los sistemas fallan? Y                             

nuevamente, los espacios, los paisajes imaginarios, lugares inhabitables que quisiera                   

invadir y tocar, pero a los que no me puedo acercar. De los que me aíslo de forma                                   

involuntaria. Ambientes que en apariencia son abstractos, pero a los que sí se puede                           

entrar, recorrer, traspasar, ¿Cómo hacemos para traspasar la abstracción?  

 

La soledad que genera un bucle y una insoportable necesidad de generar bucles                         

recursivos que se auto encierran y se alejan de la solución: luz, imagen, foco, fuera de                               

foco, pérdida de los márgenes y al final, nuevamente, imagen. Una nueva imagen que                           

nace con una profunda necesidad de reiniciar el proceso y este reinicio da paso a una                               

serie y esta serie requiere reglas y todo esto constituye un sistema de imágenes y de                               

conceptos. 

 

¿Qué sería de mí observar si no pudiera aprovecharme de la perspectiva, de la                           

arquitectura, de las figuras que explican lo que significa el ser humanos a través del                             

tiempo? ¿Hay algo peor que la distancia que nos pone el tiempo? 

Todo este desandar trata de explicar un proceso de generación de ideas que luego                           

deberían plasmarse en trabajos. La construcción que es disparada por la búsqueda de                         

una imagen, una foto, algo, que responda a alguna de estas preguntas. 

 

En este impulso de generar imágenes me atrapan las obras de artistas. Sin muchas                           

etiquetas. Artistas que me acercaron por atracción o por sorpresa. Obras que me                         

permiten continuar ese camino que me aleja cada vez más del final, pero que recorro                             

placenteramente sabiendo que la distancia es infinita. Objetos suspendidos, que nunca                     

caen, que nos pueden transportar. Figuras que sobreviven al paso del tiempo y se                           

reproducen en diferentes culturas. Escaleras que se transforman en pinturas y cielos                       

que son grandes obras de arte; todo depende de cuánto me acerque para mirarlos.  

 

Pinceladas que expresan profundamente ese sistema de reglas que me persigue                     

desde la niñez y del que no me quiero alejar. La construcción de la obra es concepto                                 

que se junta con la imagen y empiezan a jugar dando lugar a otro componente                             

esencial: La Distancia. 

Se generan una serie de preguntas: ¿Cuánto me tengo que alejar? ¿Qué se mantiene                           

con la Distancia? ¿Cómo pueden dos cosas ser llamadas iguales? ¿Cómo no podemos                         

ver que, si comparamos dos cosas, no existe tal igualdad? ¿Cómo armar un lenguaje                           

que nos permita entendernos? ¿Cuáles son las imágenes que explican? ¿Por qué hay                         

imágenes que no explican? ¿Cómo explico lo que quiero explicar?... ¿Por qué quiero                         
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explicar la tensión que veo entre la forma y el plano? ¿Cómo cambian las formas a                               

medida que me acerco o me alejo? ¿Cambian las formas? ¿Son las mismas formas?                           

¿La distancia nos hace comparar a una cosa consigo misma?  

 

Algunas preguntas, que no voy a responder, se encargaran los ojos de las otras                           

personas de contestarlas. No es mi ojo el que se va a encargar, no quiere hacerlo. Sólo                                 

quiere verlas y preguntarse, disfrutar de mirar la forma de las preguntas. 

En este mundo invadido de imágenes que nos muestran como no somos, infinitas                         

cantidades de imágenes que vemos encerrados en el baño, una obscena y perversa                         

son representación de una no realidad o una realidad no real. ¿Podemos salir de esto?                             

Trato de entender cuál es el número óptimo de algoritmos inflexibles que necesito                         

para crear una imagen libre. ¿Qué hacer cuando el bucle se vuelve infinito? Es                           

necesario que exista un comienzo, pero ese comienzo siempre es irreal por definición,                         

por ende, lo que le sigue pierde su ser genuino; la primera regla fue inventada. 

 

Estas ideas son palabras tomadas fuera de contexto en forma intencionada, palabras                       

que no acortan distancias sino que las construyen, que las hacen infinitas. Que generan                           

el placer de poder recorrerlas, que me van generando la necesidad de transformar el                           

objeto deseado (o el objeto de deseo) en un lenguaje que pueda ser comprendido,                           

mucho más allá del idioma. Un lenguaje que borronee los títulos y los márgenes, que                             

haga borrosa las imágenes y difusos los límites. Objetos de deseo (u objetos deseados)                           

que vistos desde varios puntos de vista, donde el plano es el límite que los pone en                                 

tensión, plano y soporte se transforman en co autores de la obra en cuestión.  

 

 

 

*Pablo Blanco (Buenos Aires, 1964) es Licenciado en Economía y                     

Master en Dirección de Empresas. Desde 1999 lleva adelante                 

proyectos ligados con el arte local. Fue director de la galería de                       

arte “El Borde” y desde 2017 participa del taller de la artista Leila                         

Tschopp, explorando la pintura, sus formas y su contexto. 
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El futuro es hardcore 
 
 

por José Heinz* 

 
Docente de Periodismo Cultural  

en Instituto Cultura Contemporánea 
 
 

1. 

 

Cuando leo la palabra “distancia” tiendo a asociarla de inmediato con algo espacial,                         

geográfico. Desde muy chicos nos hablan de “la distancia entre dos puntos” para que                           

dimensionemos la separación entre una y otra cosa. Es un ejercicio visual en el sentido                             

que nos invita a mirar ese espacio vacío, de transición. Y por eso es uno de los                                 

conceptos fetiche de este 2020 atravesado por la pandemia del coronavirus: su fuerte                         

capacidad de contagio nos obligó a separarnos, a estar distanciados entre nosotros, los                         

humanos. Lo llamamos distancia social. 

 

Esa imposibilidad del encuentro real con el otro, del contacto físico, no sólo causó y                             

causa –al menos hasta que termine esta pesadilla biológica– innumerables angustias                     

(no poder juntarnos con familiares o seres queridos, mantener un rígido protocolo                       

incluso en situaciones que se resolverían con un beso o un abrazo, la desaparición de                             

ritos sociales catárticos como recitales o discotecas), sino que también alteró conceptos                       

en los que había un consenso más o menos definido. Por ejemplo, el de la realidad:                               

frente a una rutina cada vez más atravesada por las pantallas, ¿a qué estamos                           

llamando realidad?  

 

¿La realidad es eso tangible, tridimensional, que ocurre a nuestro alrededor cuando                       

salimos a la calle, cuando recorremos las góndolas del supermercado con nuestro                       

barbijo? Y si eso es la realidad, ¿cómo llamamos a eso que vemos en nuestro scroll por                                 

Twitter o Instagram o cuando estamos en Zoom, cuando percibimos una pequeña                       

intimidad ajena, como un cuadro en una pared o un gato que se pasea? ¿Eso también                               

es la realidad? ¿Qué son esos trozos de vida digital que junta nuestra memoria? Si eso                               

no es la realidad, ¿cómo podríamos definirla? 

 

Es probable que no podamos encontrar una respuesta convincente. Al menos no por                         

ahora, porque cualquier proceso histórico necesita su tiempo de maduración para ser                       

estudiado con cierto grado de neutralidad, con una mirada epocal diferente. Y en este                           

punto aparece otra clase de distancia, que ya no es espacial sino temporal. Se trata de                               

una habilidad humana que nos resulta natural de tanto usarla, pero que en su esencia                             

es compleja e interesante: la distancia temporal nos ofrece la posibilidad de ver las                           

cosas de otro modo, muy distinto a como lo habíamos hecho en un comienzo. 
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2. 

 

Facebook tiene una opción llamada “Recuerdos”, que nos muestra las cosas que                       

publicamos para esa misma fecha en años anteriores. Escribo este ensayo el 21 de                           

octubre de 2020. Entro a mis “Recuerdos” y me aparece una fotografía que publiqué                           

cinco años atrás, en 2015: es un plano detalle tomado al ras del suelo de Marty McFly, el                                   

protagonista de la saga Volver al Futuro. No se alcanza a ver la cara, pero sabemos que                                 

es él por dos objetos fetiche de la película, las Nike MAG (esas que se ajustaban solas) y                                   

la Hoverboard, el skate sin ruedas que puede flotar a centímetros del asfalto. El epígrafe                             

que elegí para acompañar esa imagen icónica fue “La esperanza es lo último que se                             

pierde”. 

 

 

 

 

Los 21 de octubre son días importantes para cualquier fan de la saga de Zemeckis. Es                               

considerada una fecha clave porque cuando Marty y el Doc Brown viajan al futuro, en la                               

segunda película, el Delorean los deja en el Hill Valley del 21 de octubre de 2015, y todos                                   

los que la vimos recordamos aquel escenario iridiscente que nos vendió Hollywood:                       

carteles enormes y holográficos, indumentaria sintética y canchera, envases de                   

gaseosa con formas atractivas, pizzas instantáneas… En fin, un futuro que más de una                           

vez habremos anhelado en la soledad de nuestras habitaciones, mientras                   

escuchábamos música en nuestro minicomponente. 
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Sin embargo, llegó el 2015 a la realidad, a la Historia, y no se pareció demasiado a lo que                                     

nos mostró el cine. Es probable que un viajero del tiempo, al llegar al verdadero 2015, se                                 

sorprendiera por otras cosas, como ver a la mayoría de las personas absortas en una                             

pantallita, incluso cuando parecieran hablar entre ellas.  

 

Eso fue lo que pensé aquel día de octubre de 2015 al postear la foto en mi muro de                                     

Facebook. Con aquella frase hecha (“la esperanza es lo último que se pierde”) quería                           

dejar en claro que tal vez, con algo de suerte, las Nike MAG y la Hoverboard podrían                                 

inventarse en algún momento del futuro. Era un deseo pop, de intención algo                         

superficial, pero ahora que lo vuelvo a ver con distancia le encuentro un sentido nuevo:                             

son zapatillas y una patineta, dos objetos que nos ayudan a desplazarnos, a movernos                           

de un lugar a otro. Es decir, acciones que en este 2020 estuvieron prohibidas durante                             

varios meses. Y está esa frase de la esperanza, que entonces era algo cursi, pero que                               

hoy tiendo a leer con otra perspectiva. 

 

La distancia –no tanta, eh, apenas un lustro– transforma un deseo en un presagio.  

 

Al permanecer tanto tiempo encerrados se produjo la paradoja de estar distanciados                       

de muchas personas, pero apegados a aquellos más cercanos, con los que convivimos.                         

La distancia física, entonces, tomó una forma muy concreta. Por un lado, nos frustaba                           

el distanciamiento social y, por el otro, exigíamos nuestro espacio personal, un lugarcito                         

de la casa para estar solos, tranquilos por un rato.  

 

Frente a un presente en pausa y un futuro impredecible, sólo podíamos movernos                         

mentalmente hacia el pasado. Imposibilitados de desplazarnos libremente a través de                     

las geografías del mundo, de los países, de las ciudades, la distancia temporal se volvió                             

un ejercicio rutinario: viajamos hacia atrás, con la distancia que nos da el tiempo, para                             

repensar nuestras vidas. 

 

¿Qué tanto extrañamos la llamada “vieja normalidad”? Dicen que debemos                   

distanciarnos de los sentimientos para tomar decisiones en la vida, porque no suelen                         

ser buenos consejeros. En mi caso, sin embargo, traté de visualizar algunas emociones                         

que eran producto de actividades que la pandemia arrasó. Lo hice para que no se me                               

perdieran, para recordar cosas que no deberíamos olvidar cuando todo esto termine y                         

podamos reconstruir algunas.. 

 

Algo que extraño de ir al cine, por ejemplo, no es tanto ver una película, sino el después                                   

inmediato, esos minutos que le siguen a haber visto algo que a uno le gustó                             

muchísimo y salir de la sala con la cabeza explotada, un poco mareado, procesando                           

todo mientras  caminas un rato creyendo que tu vida acaba de cambiar un poco.  

 

Otra cosa que extraño es ese momento de los festivales al atardecer, cuando hace calor                             

pero ya pasó el sol abrasivo y uno ya se tomó un par de cervezas y está charlando con                                     
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sus amigos, cuando por el costado del escenario entra una banda que nos gusta                           

muchísimo a todos los que estamos ahí, por eso la ovación, y de repente uno sabe que                                 

le esperan 40, 50 minutos de gloria, canciones que nos envuelven como un abrazo de                             

esos que nos dicen “tranquilo, va a estar todo bien”. 

 

El momento del cine y el de los festivales son ridículamente específicos, lo reconozco.                           

Pero tienen algo que los emparenta: ni en uno ni en otro caso extraño lo central (una                                 

película, una banda), sino los sentimientos que eso nos genera. En el cine, lo posterior;                             

en el festival, lo previo. La reflexión y la expectativa. De esas cosas hablo, esas cosas que                                 

no deberíamos olvidar ahora que las perdimos y tenemos la posibilidad de verlo todo                           

con distancia.  

 

3. 

 

Con el hecho de caminar me pasó algo similar en plena cuarentena estricta: comencé a                             

entender su efecto terapéutico cuando ya no podía practicarlo. Hasta ese momento en                         

que el mundo se detuvo, caminar para mí era un ejercicio placentero pero automático,                           

no más que eso. Sin embargo, cuando no lo pude hacer más comencé a sentir                             

abstinencia, el encierro en una forma concreta: que te lo quiten de un día para el otro                                 

se sintió como la pérdida de algo esencial. Caminar nos recuerda que somos libres y                             

que esa libertad es una necesidad tan vital y sigilosa como el oxígeno. 

 

Tardé unos días en entender que mi falta de concentración en la lectura o en las                               

películas era por estar encerrado. Y ahí apareció otra frase hecha (“uno valora las cosas                             

cuando no las tiene”) que adquirió otro sentido durante la cuarentena. Como por esos                           

días me costaba tanto leer o escribir, abrumado por las noticias del mundo exterior,                           

opté por volver a los artefactos culturales (discos, series, libros) que ya sabía que me                             

gustaban, porque me habían acompañado en otros momentos de la vida. La nostalgia                         

es un refugio seguro, un lugar en el que nos podemos sentir cómodos cuando afuera                             

todo es difícil. 

Así me reencontré con cosas maravillosas, que me hicieron recordar buenas épocas, y                         

me hicieron dar cuenta que la distancia había hecho su trabajo, porque en muchos                           

casos esos artefactos tomaron para mí un nuevo significado. Fueron muchos, pero                       

ahora quiero hablarles de This is Hardcore, un álbum que Pulp editó en 1998 y que yo                                 

llevaba varios años sin escuchar. 

 

Breve contexto: en 1997 Pulp estaba semi destruido. El éxito sin precedentes de su                           

disco Common People (1995, pleno auge del britpop) los convirtió en estrellas                       

mundiales de rock, pero la fama los trastocó a un grado difícil de asimilar, con                             

integrantes que abandonaron el barco y con su vocalista, el lánguido Jarvis Cocker,                         

entregado en cuerpo y alma a ese combustible blanco que es la cocaína. 
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De ese complejo escenario nace This is Hardcore, descripto en su tiempo como un                           

disco “oscuro”, una especie de lado b de la vida glamorosa. Pero al escucharlo de nuevo                               

también me encontré con momentos profundamente humanos, maquillados por un                   

sonido abrumador. Pero ahí estaban, siempre estuvieron ahí: la mirada compasiva de A                         

little soul, en la que un padre le dice a un hijo que no sea un imbécil como él y trate                                         

bien a las mujeres; o la de I’m a man, en la que Cocker critica e ironiza todas esas                                     

actitudes machistas que supuestamente hacen a un hombre como tal; o la de Sylvia,                           

cuando el narrador ve en una chica el recuerdo de uno de sus amores (“Hace mucho                               

que no la veo/ aunque he oído que sigue por aquí”). 

 

En esas tres canciones hay una forma de la distancia, de ver el mundo a través del                                 

tiempo. Con la distancia de los años y las experiencias, un padre le pide al hijo que no                                   

cometa los mismos errores que él. Una persona toma distancia de los errores de su                             

género y se da cuenta que ser hombre no tiene un carajo que ver con lo que hoy                                   

llamaríamos “masculinidad tóxica”. Un tipo ve en una mujer a otra, porque es la                           

distancia la que le permite esa asociación, ese encuentro entre dos tiempos diferentes. 

Y el disco también incluye otra canción extraordinaria sobre la distancia, Help the aged,                           

que refleja estos tiempos de pandemia, o al menos la manera en que debemos obrar                             

para salvar al mundo: cuidar a los adultos mayores. Un mensaje de 1998 que viaja (otra                               

vez los viajes en el tiempo) hasta este presente de muertes y desconsuelos. 

 

“Ayudá a los ancianos/ porque una vez fueron como vos/ que escabiaban, fumaban y                           

olían pegamento”, nos dice en la canción ese Jarvis McFly. “Ayudá a los ancianos/ si                             

podés, dales una mano/ tratá de ayudarlos a relajarse/ dales esperanza y consuelo/                         

porque se les está acabando el tiempo”. 

 

Necesitamos desarrollar mayor empatía con los adultos mayores. Por ellos, por                     

supuesto, pero también por nosotros: por cuestiones estadísticas, la mayoría va a llegar                         

a viejos. Y eso que se escucha de fondo es nuestro yo del futuro advirtiendonos que, por                                 

mucho que miremos para otro lado, a nosotros también se nos está acabando el                           

tiempo. 

 

*José Heinz (Córdoba, 1983) es Licenciado en Comunicación Social,                 

periodista, crítico y gestor cultural. Ejerció el oficio en medios como La                       

Voz del Interior, Anfibia, Rolling Stone, Dadá Mini, UltraBrit, Deodoro, La                     

Central y El Replicante, entre otros. Fue editor de contenidos de las                       

revistas Circuz y Good News y también formó parte de los programas                       

Back to Back y Nadie es inocente (ambos por Vorterix Córdoba). Fue                       

curador de la Feria del Libro y el Conocimiento de 2018 en Córdoba.                         

Conduce los podcasts Vicio propio (sobre el mundo de los libros) y Ricos y                           

famosos (sobre coctelería). Es autor de los libros La vida de Spencer Elden                         

(Llanto de Mudo, 2014), ¿Olvidaste tu contraseña? (El servicio postal, 2017)                     

y Héroes por una vez (Hiedra Editora, 2019). 
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La paradoja del tiempo libre en Dinamarca 

 

por Julieta Ludueña* 

 

Alumna de Marketing y Branding Personal  

en Instituto Cultura Contemporánea 

 

El Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo                             

Sostenible (SDSN) tiene a Dinamarca en el podio varias veces. El país más feliz del mundo                               

vio su estabilidad social, económica y cultural sacudida durante el comienzo de la                         

pandemia de COVID-19. Desde una experiencia personal propongo mi reflexión sobre                     

cómo la cultura danesa vivió el lockdown y cómo se produjo la vuelta a la normalidad con                                 

protocolos sanitarios. Decidí abordar este texto reflexivo desde cuatros conceptos y                     

debatirlo con lo conocido (Córdoba).  

 

El culto al estar ocupado 

¿Vamos al cine? Hay una galería muy buena de un artista nuevo. ¿Vamos? Del concierto                             

dicen que tiene una gran puesta en escena. ¿Vamos? 

“No tengo tiempo”. Esa fue la respuesta que escuché en varias ocasiones en Córdoba.                           

Inquieta hasta el hartazgo de los eventos culturales llegué a Dinamarca en el brote de la                               

pandemia en marzo. 

Apenas arribé, el tiempo en una comuna a las afueras de Copenhague, se me hizo eterno.                               

El lockdown 49 había obligado a cerrar escuelas, museos, cines, el aeropuerto, cancelar                         

festivales musicales e incluso los bares no recibieron más clientes. La adrenalina de lo                           

nuevo se me congeló. Necesitaba estar ocupada pero todo estaba con las persianas bajas                           

hasta nuevo aviso, o al menos hasta el 31 de ese mes. 

El tiempo libre se había convertido en una cosa, imposible de controlar, de llenar con                             

alguna actividad. En su blog50, Amador Fernández- Savater tomó la película de                       

ciencia-ficción y terror La Cosa de John Carpenter (1982) de referencia, para hablar del                           

coronavirus. Mi tiempo libre también era La Cosa.  

Desde hace tiempo, quizá la generación de los 90 que es la que conozco, incorporó la                               

optimización del tiempo para todo, incluso para el ocio. No tener tiempo para nada, o                             

poco tiempo para hacer algo placentero se volvió casi un estilo de productividad eficiente.                           

La paradoja surgió cuando sobró el tiempo y nos tuvimos que quedar en casa.  

49 El cierre de fronteras, escuelas, oficinas públicas, universidades, restaurantes, bares, centros comerciales se dio desde                              
el 12 de marzo hasta el 8 de mayo con reaperturas escaladas y mediciones de contagios permanentes. Las exceptuadas                                     
fueron hospitales, farmacias y supermercados.  
50 http://lobosuelto.com/quien-es-el-enemigo-la-cosa-amador-fernandez-savater/ 
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La Cosa tomó cuerpo, hizo sombra y obligó a replantearme qué es el tiempo libre, qué se                                 

hace con él. El ocio en Córdoba siempre me había resultado un dilema para no pensarlo                               

como pérdida de tiempo. Pero estaba en Dinamarca, en el país donde graban Borgen,                           

donde el ocio no parece ser un problema. El Hygge baja el ritmo, no hay apuro para nada. 

 

Aclarando conceptos 

Sobre el ocio. John Neulinger en su libro The Psichology of Leisure (1974) caracteriza al                             

ocio a partir de la libertad. El autor germano- estadounidense se limita a decir que la                               

libertad es un estado en el cual la persona siente que lo que está haciendo lo hace por                                   

libre elección y porque quiere hacerlo. El ocio por lo tanto tiene solo un criterio esencial                               

que es la condición de percepción de libertad51. 

Sobre el Hygge, dice Meik Wiking en el best seller The Little Book of Hygge que es un                                   

concepto difícil de traducir a otros idiomas pero podría decirse que es una sensación de                             

ligereza, sencillez y calidez. Disfrutar de la vida sin complicaciones y excesos, mirar la                           

naturaleza y llevar una vida armoniosa con otras personas. 

Aquí surgen las dos dimensiones antesala a mi reflexión en tiempos de confinamiento                         

obligado: la individual, dada por la libertad percibida y la colectiva, según el concepto                           

danés de Hygge. El tiempo libre ¿sobra en tiempos de pandemia? ¿Cómo impacta en la                             

sociedad del Hygge? 

 

La Cosa fuera de casa 

Dinamarca inició una reapertura lenta y programada de cada actividad a partir del 15 de                             

mayo. Sin embargo, el antecedente cultural lo marcó el Covidhagen entre el 12 y 13 de                               

junio. Se trató de un festival de música interrumpida por 24 horas que se transmitió de                               

forma online desde el Royal Opera House, con músicos que vieron afectadas sus                         

presentaciones tras la cancelaciones de los festivales de verano más importantes como el                         

de Roskilde. Ninguno cobró por su participación y su formato fue pionero en el rubro.  

Hasta entonces mi tiempo libre, La Cosa, se había reducido a leer libros, mirar series y                               

adaptarme al streaming como modalidad al contacto cultural. Observaba como en todas                       

partes, la hegemonía de los Vivos borraban la frontera de la segmentación del público.  

Las corporaciones de contenidos: Google, Netflix, YouTube, Tik Tok copaban el escenario                       

digital mientras el ecosistema de los museos trataban de volcar sus caudal a la web, y la                                 

incertidumbre del resto de los artistas pensaban cómo adaptarse y sobrevivir en                       

pandemia. Ya se sabe que la cultura nunca es prioridad para el Estado. 

51 Peralta Antiga R. “The Psychology of leisure” Research approaches to the study of leisure. John Neulinger (1974).                                   
Revista Latinoamericana de Recreación. Vol. 1, Número 2. 2012.  
Rodríguez - Suárez J., Agulló Tomás E.  Psicología social y ocio: una articulación necesaria. Universidad de Oviedo. 2002.  
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En la cuarentena extendida varias veces en Argentina, el tiempo libre se mezcló otra vez                             

con el culto al estar ocupado y la adaptación de las bibliotecas, conversatorios, clases y                             

conciertos. El ocio se había trasladado en poco tiempo a una presencialidad ausente tal                           

como declaró el subsecretario de Cultura de la UNC.  

Sin embargo, estaba- estoy- lejos de casa. En Copenhague, a mediados de junio la                           

actividad cultural tuvo luz verde con reprogramaciones en agenda, protocolos sanitarios y                       

el pedido constante del gobierno que de todos dependía que la temporada de verano no                             

se viera afectada y se tuviera que volver a las medidas tomadas en marzo.  

Mi tiempo libre estaba sin aislamiento pero con esa sensación de tener muchas cosas por                             

hacer y no saber por dónde empezar. El Louisiana Museum of Modern Art, Copenhagen                           

Zoo, National Museum of Denmark, The ARoS Aarhus Art Museum habían abierto sus                         

puertas, igual que el Tívoli y Bakken – parque de diversiones activo más antiguo de                             

Europa- los parques en la capital juntaban gente para tomar cervezas, compartir música y                           

los canales tenían ya, su temporada de navegantes en barcos alquilados.  

Dentro de las actividades reprogramadas el Festival de Cine Latinoamericano se trasladó                       

de junio a septiembre ante la incertidumbre durante el lockdown. Por su parte, el Festival                             

de Arquitectura y el Festival de Literatura de Copenhague ajustaron todas las actividades                         

a cupos limitados, al control de hold afstand – mantener distancia- permanente, a evitar                           

las acumulaciones de personas y el uso de mascarilla obligatoria. Esta última medida se                           

incorporó recién en septiembre ante el rebrote de COVID- 19.  

El recuento de los eventos culturales no tiene sentido si no se lo asocia con la particular                                 

relación entre los daneses y su estilo de vida. En mi visita al Museo de Copenhague, me                                 

crucé con dos grupos de estudiantes y sus docentes. Me explicaron que las salidas de este                               

tipo, el aula fuera de la escuela, al igual que las clases al aire libre son de lo más común en                                         

este país.  

La sorpresa fue aún mayor al visitar la Glyptotek, Gliptoteca Ny Carlsberg, que tiene una                             

colección privada de arte clásica y piezas arqueológicas de la civilización por 6000 años.                           

Allí, familias completas, turistas y muchos jóvenes paseaban tranquilos a lo largo y ancho                           

del inmueble ubicado en pleno centro.  

De la misma manera, en el Festival de Cine Latinoamericano las entradas se agotaron                           

rápidamente. 

En Copenhague el ocio no es un problema, el tiempo libre ni sobra ni falta, es parte de la                                     

vida. De hecho, una curiosidad es que buscando información para este ensayo me topé                           

con la Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs que en su traducción es el                         

Comité de Cultura y Ocio de la Comuna de Copenhague.  

Aunque hay quienes dicen que el Hygge es una filosofía de vida, es un hecho que esto no                                   

sería posible si los espacios que habitan no transmitieran armonía y plenitud. Y esto                           

comienza desde casa. Los daneses disfrutan del verano porque las duras temperaturas                       

del resto del año los obligan a estar en sus casas. Claro, que aquí nadie trabaja tantas                                 
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horas como en Argentina ni la idea de estar en la casa es conflictiva. Se disfruta de la                                   

misma manera que las actividades asociadas al tiempo libre. 

 

Punto de encuentro en la paradoja del tiempo libre 

El tiempo libre siempre está presente, incluso en ese no tengo tiempo hay una elección                             

de prioridad citando a Laura Vanderkam en una charla TED del 2016 “Cómo ganar el                             

control de nuestro tiempo libre”.  

Lo que pasó es que la circunstancia del confinamiento obligatorio pateó el tablero,                         

desajustó todo lo que funcionaba culturalmente en contenido pero sobretodo en                     

formato.  

La ansiedad del público ganó terreno, el estar ocupado en la casa modificó las pautas de                               

consumo y la creatividad para lo próximo sigue siendo una incógnita. Reflexión válida                         

para Córdoba, de donde vengo, y válida para Copenhague, el lugar donde resido                         

actualmente.  

En una charla informal con el director de programación de Cinemateket, Rasmus                       

Brendstrup, él afirmaba que incluso en los cuarenta días que duró el lockdown en                           

Dinamarca el consumo cultural de series, libros, películas aburrían en cierto momento.                       

Coincidía sin querer con lo que confesó después en una entrevista Jürgen Boos, director                           

de la feria, de la 72º edición de la Frankfurter Buchmesse): “el caos y los encuentros                               

casuales dentro del recinto, fomentan la creatividad, crean oportunidades, y eso no se                         

consigue por vía digital; lo digital es un complemento”. 

En la misma línea Pedro Sorrentino, subsecretario de Cultura de la Universidad Nacional                         

de Córdoba dijo: “La ausencia de presencialidad nos llevó a reflexionar sobre las nuevas                           

formas de consumo. O, mejor dicho, las posibilidades que brindan las herramientas                       

tecnológicas como sustituto inevitable para comunicar y transmitir las experiencias                   

artísticas. Sin dudas, valoramos como indispensable la presencialidad, pero ante el                     

impedimento sanitario, una buena estrategia fue seguir manteniendo el contacto en                     

emisiones a través de las redes sociales. Hubo presentaciones y esbozos de                       

presentaciones, tanto de artes escénicas, como musicales. Hubo también actividades de                     

exposición de artes visuales52”. 

El punto de encuentro en la paradoja del tiempo libre es que siempre hubo                           

oportunidades para disfrutarlo, hacer del ocio parte del estar ocupado. Las actividades                       

culturales siempre han estado disponibles, en la pandemia se transformaron en una                       

inyección de libertad y de placer ante tanto protocolo, alcohol en gel y medidas                           

preventivas de un enemigo que está afuera, es invisible.  

52 
http://queportal.fcc.unc.edu.ar/2020/09/29/sin-el-arte-sobrellevar-la-cuarentena-seria-mucho-mas-dificil/?utm_source=e
mailcampaign10174&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Especial+Pandemia+%7C+N%C
2%B0+6 
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La Cosa, el tiempo libre, creo tiene una articulación cultural interesante en Dinamarca.                         

Quizá esa experiencia estética de lo cotidiano, y la búsqueda de sentido que incluye y                             

trasciende la experiencia individual hacia el bien de todos hace que no haya nueva                           

normalidad aquí, sino que la distancia social se dé entre las personas y no el tiempo libre.                                 

La libertad percibida a la que hace referencia Neulinger es constante en Dinamarca pero                           

más allá del Hygge es imposible pensar en una cultura que solo se base en lo virtual o lo                                     

digital sin el soporte de la experiencia física.  

 

 

 

* Julieta Ludueña (Córdoba, 1990) es Técnica en Comunicación y                  

Turismo, además de escritora. Publicó con Tinta Libre Mariposas en el                     

viento (2013) y Cartas alquiladas (2019). Fue asistente en el Domo                     

Digital- Feria del Libro y el Conocimiento 2018 en Córdoba.                   

Actualmente es voluntaria en Casa Latinoamericana en Dinamarca               

y participó del Latinamerikansk Film Festival y del Festival de                   

Literatura de Copenhague. 
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Ahora solo mirame 

 

por Jimena Blanco* 

Alumna de Comunicación y Gestión Cultural 

 en Instituto Cultura Contemporánea 

 

Muy pocos fenómenos a lo largo de la historia de la humanidad, han marcado nuestra                             

cultura como lo han hecho las pandemias. Llegan cuando menos se las espera, no se                             

las ve venir, no hay manera de adivinarlas; si bien se pueden predecir sus efectos                             

revisando algunos hechos históricos similares, no hay forma de saber a ciencia cierta                         

cuál será su impacto, aunque, sí saber que producirá cambios radicales en la vida que                             

se venía transitando para cambiarla, reconfigurarla y producir nuevas formas creativas;                     

afectan no solo a los individuos, sino que golpean de lleno al colectivo social. Igual que                               

una intervención performática cuyo objetivo es generar una reacción en el otro; suele                         

estar ligada a procesos vitales, a la denuncia o crítica social y con un espíritu de                               

transformación individual y social; al igual que la pandemia, involucrando cuatro                     

elementos básicos: el tiempo, el espacio, el cuerpo y la relación entre sujetos                         

participantes. 

Entonces, ¿Y si fuese la pandemia una performance a nivel mundial en búsqueda de                           

poner en jaque los sistemas de tradiciones hereditarias de Occidente, para lo cual nos                           

obligó a parar, tomar distancia de nuestras rutinas para pensarnos, repensarnos,                     

evaluar y re-evaluarnos?. Nos obligó a romper con estructuras mentales tan arraigadas                       

en nuestros seres, tan insertas en las cotidianidades de la vida donde el mirarnos a los                               

ojos, tenga que convertirse en la única alternativa que nos quede en el contacto con el                               

otro, en nuestros vínculos sociales, en reconocer la atracción originada por el                       

cubrimiento del rostro en el sentido del poder que tiene ese gesto de atraer la mirada,                               

independientemente del sentimiento que cause, ya que, con el uso del tapaboca pocos                         

gestos faciales nos quedan. 

Aparece aquí el gran desafío, romper con esas estructuras mentales y arrancar de                         

nuevo. Puesto que, de todas las partes del cuerpo humano, el rostro es el lugar que                               

sintetiza, por ser lo siempre visible, los valores más importantes; matriz de                       

identificación donde se refleja el sentimiento de identidad, donde se fija la seducción y                           

las múltiples tonalidades de la belleza o de la fealdad. Valores tan elevados que la                             

alteración del rostro, es (cuando no adrede) vivida como un drama, como una privación                           

de la identidad. 

El rostro, nuestra individualidad, es un lugar privilegiado para la aparición de Lo Otro                           

tanto positivo en la maravilla del rostro del otro; como negativo, en el rechazo del rostro                               
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del otro, ese otro des-otrado, ajeno, lejano, que no queremos ver y preferimos                         

mantenerlo a distancia. 

El rostro ocupa un lugar esencial, es como un documento identitario, entonces,                       

siguiendo a Foucault53, negar el rostro es hacerse cargo del problema que puede                         

significar habitar un espacio controlado, prácticamente por completo por el ojo del                       

poder; porque, tanto habla el rostro enmascarado como el rostro expuesto, solo que no                           

hablan de la misma manera, ni dicen lo mismo. 

 

En grandes partes de Oriente, tener el rostro cubierto es parte de la tradición cultural,                             

instalada con carga generacional y fuertes connotaciones; mientras que los                   

occidentales (en pandemia) nos encontramos ante una gran disyuntiva al momento de                       

tener que ocultar parte de nuestro rostro. 

 

Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Austria, Bélgica, Noruega, Bulgaria,               

Luxemburgo, algunas ciudades de Italia y España, algunas ciudades del continente                     

africano y algunas del continente americano, tienen leyes que sancionan o multan                       

llevar la cara tapada en espacios públicos, que obviamente entran en contradicción con                         

lo requerido en el marco de la pandemia Covid-19. Esto se debe a que “negar” el rostro                                 

adquiere una profunda connotación siempre acompañada, históricamente, de tintes                 

adversos según los imperativos históricos de Occidente, donde dar la cara es                       

considerado como un gesto de valentía y esconderla todo lo contrario. 

 

Así es como la comunidad está en paz en la medida que el Estado nos ordena y                                 

garantiza bajo leyes, la sociabilidad; nos confiere la “seguridad” de que no nos                         

mataremos mutuamente, puesto que es él el único que puede hacerlo y bajo estas                           

ideas es que se han forjado los miedos al rostro cubierto. Históricamente el                         

encapuchado se ha asociado al bandido, al terrorista, porque en la medida que se                           

escapa de la ley, altera el orden social. Por ello la asociación es prácticamente                           

inmediata, el que se cubre el rostro es reconocido como aquel que está cometiendo                           

actos por fuera de lo establecido: delincuente, rebelde, terrorista, violentistas, son                     

palabras que utilizaban como sinónimos los medios de comunicación y los discursos                       

oficiales pre-pandemia occidentales. 

 

Según Le Breton54, estas ideaciones responden a un miedo, propio del mundo                       

occidental, el que ha conferido toda la individualidad al rostro, delegando incluso a él la                             

responsabilidad de las interacciones sociales. En tanto que lugar primordial donde se                       

manifiesta la individualidad, el rostro cubierto hace emerger “un estado donde todo se                         

vuelve posible”, puesto que liberan al sujeto de las exigencias propias de la identidad y                             

puede dejar brotar los instintos, los deseos que son reprimidos para poder relacionarse                         

socialmente. Como si el anonimato hiciera emerger instantáneamente lo peor de cada                       

53Michel Foucault. Vigilar y castigar. 1975. 
54Rostros: Ensayo de antropología. 2010. David Le Breton. 
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uno, en la medida que al esconder los rasgos quedaría en suspenso la exigencia moral,                             

ya que no existe la posibilidad de identificar al autor de la acción. 

 

La prohibición de cubrir el rostro en Occidente, o al menos la sanción social del                             

encubrimiento, podría tener que ver con ese miedo proveniente de la idea de una                           

guerra de todos contra todos, donde ciertos sujetos estarían faltando a la convención y                           

por lo tanto cualquier cosa podría esperarse de ellos. Encapucharse genera una                       

diferencia obvia con quien muestra su rostro, con lo cual se produciría una distancia,                           

una desigualdad en las condiciones de moverse en el medio social; esto es lo que                             

produce el miedo, el temor a lo desconocido. 

 

Pero, ¿Y si la máscara fuera un mecanismo para asegurarse el incógnito? revelando                         

con ella, ciertos recursos secretos y sorpresas, dejando salir aquello que, el individuo                         

acostumbra reprimir, que no puede expresar, que descubre aprovechando esa                   

experiencia, que nos pone en el anonimato sacándonos de las individualidad                     

instalandonos como sujetos sociales parte de algo más allá que nosotros mismos, que                         

tienen “algo que decir”, una voz, una cualidad que no pasa desapercibida; un rostro                           

tapado re-encauzando la cabeza a un cuerpo colectivo. 

Bansky plantea: “te das cuenta que las personas que te conocen rara vez escuchan una                             

palabra de lo que dices, incluso a pesar que ellos tomarían como evangelio la palabra                             

de un hombre al que nunca han conocido si está en un documento o en un libro. Si                                   

quieres decir algo y que la gente te escuche, entonces deberás usar una máscara. Si                             

quieres ser honesto, tendrás que vivir una mentira”.55 

 

Desde hace varios años habitamos ese espacio del anonimato en la virtualidad, donde                         

mostrar el rostro o no hacerlo es una elección, donde elegimos que decir, cómo y                             

cuándo decirlo para tener el mayor alcance posible, para que nos “escuchen”                       

(vean/lean) en un grito desesperado por llamar la atención y formar parte de un                           

colectivo social. Sin embargo, la pandemia nos colocó en un lugar de poca elección,                           

donde los espacios virtuales se convirtieron en el único espacio de interacción social; el                           

cambio más radical que casi todos sufrimos fue: el DEJA EL TELÉFONO EN LA MESA                             

DEL DOMINGO! Para convertirse en: conectá el teléfono así tenemos un almuerzo en                         

familia. Nos llevó, casi obligó, a crear redes de todo tipo, para sostener nuestras                           

economías, nuestras mentes, nuestras acciones, nuestros vínculos, para “mantenernos                 

vivos”. 

 

Aparece aquí otra posibilidad, ¿Y si fuese la pandemia un Big Brother a escala                           

mundial? transmitido en vivos de Facebook, Instagram, YouTube, o videollamadas                   

grupales, cada vez más grupales; para lo cual nos puso en el rol de asumir que el                                 

cambio de estereotipos occidentales llegó como un tsunami y arrasó con las                       

cotidianidades rutinizadas de nuestras vidas, así, de repente, sin pedir permiso, se                       

55Existencilism. Edición inglés 2002. Edición electrónica español 2010. Bansky. 
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instaló y modificó nuestra forma de relacionarnos con los otros y con el entorno, no solo                               

en el plano “real” sino en el virtual. Nos dio un tiempo, un espacio, para explorar,                               

conocer y hasta amigarnos con el mundo virtual, encontrar ahí un lugar no solo de                             

expresión e interacción social sino donde desarrollar todas nuestras rutinas; espacio                     

que co-habitabamos desde hace tiempo, con temores y miedos porque el detrás de la                           

pantalla no tiene rostro pero hoy en el “afuera, en la realidad” nadie lo tiene. 

 

Más allá de cualquier representación mental que esto pudiera traernos, que podamos                       

imaginar sea el futuro, la realidad tal y como la conocíamos cambió. Nada volverá a ser                               

lo mismo, ya que nada volvió a serlo en otras pandemias de la humanidad. Lo único de                                 

lo que se pudiera tener hoy alguna certeza es que, en el plano real entre tapabocas y                                 

distanciamiento social, así como en el plano virtual entre microcortes y pérdidas de                         

señal, lejos estamos en entendernos por más voluntad que pongamos; quizá porque                       

lejos estemos de querer acortar distancias sino solo ser escuchados y poder                       

mostrarnos, expresarnos, poner al descubierto nuestro rostro al menos hoy a través de                         

una pantalla porque en el mundo real todos somos “terroristas portadores de virus”. 

 

 

 

*Jimena Blanco (Córdoba, 1979) es Comunicadora Social formada               

en políticas públicas, desarrollo local, community manager,             

transformación digital para el empleo, comercio electrónico y               

marketing digital. Trabajó en televisión y radio. Además como                 

artesana ha participado en múltiples ferias; desde 2004 es titular                   

en la Feria Artesanal Paseo de las Artes. 
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Distancia, música y comunicación pública 

 
 

por Tomás Elizalde* 

 
Alumno de Derecho al Entretenimiento 

 y Marketing Management en la Industria Musical 

 en Instituto Cultura Contemporánea 

 

 

Empiezo a escribir estas palabras pensando en la temática, distancia, y en el                         

contexto, virus, y en mi cabeza escucho inevitablemente una voz que canta “la                         

distancia va perdiendo su espesor, pronta entrega por favor”56, seguida de ese piano                         

inconfundible haciendo tan-tan-tan. Medio bailando me acomodo en la silla, me                     

esfuerzo por recuperar la concentración, evito que la canción continúe sonando,                     

vuelvo al tema inicial y pese a que estemos lejos, los invito a que desde atrás de cada                                   

pantalla avancemos juntos.  

 

La idea del presente ensayo, sin agotar una discusión que lleva tiempo pero                         

buscando generar un aporte considerando sucesos recientes, es pensar en qué                     

medida impacta o puede impactar económicamente en la vida de los artistas                       

nacionales e independientes la difusión de su música en medios de radiodifusión,                       

desentrañando su marco jurídico y atravesando distintos enfoques relacionados a la                     

distancia. Nos motivan varios interrogantes, ¿por qué los músicos cobran por sonar                       

en las radios?, ¿los músicos cobran por sonar en las radios?, ¿todos los músicos                           

suenan en las radios?, ¿y los independientes? que intentaremos ir respondiendo a lo                         

largo de las siguientes páginas.   

 

Para comenzar, es válido señalar que nos enmarcamos en el estudio de derechos de                           

propiedad intelectual, y puntualmente de los derechos de autor y compositor y sus                         

derechos conexos, es decir los derechos de intérpretes y de productores fonográficos,                       

los cuales, en el caso de los músicos independientes, muchas veces recaen los tres, o                             

al menos dos de ellos sobre una misma persona en cabeza de los propios músicos. Es                               

preciso también, hacer una aclaración acerca de las personas autor y compositor,                       

que respectivamente suelen nombrarse para quien escribe la letra y quien compone                       

la música, pero a fines prácticos, en el presente trabajo nos referiremos a ambos bajo                             

la designación autores. 

 

Antes de adentrarnos en los enfoques propuestos, cabe mencionar algunas                   

cuestiones relativas a los derechos que analizaremos en estas páginas. En primer                       

lugar, señalar que al hablar del impacto económico que la difusión puede generar en                           

56 Fragmento de la canción “Pronta entrega” de Virus. Letra: Federico Moura/ Música: Julio Moura. Álbum Locura,                                
Buenos Aires, 1985, Discográfica CBS Discos Columbia.  
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los derechos de propiedad intelectual, nuestro marco normativo va a estar integrado                       

por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, la cual tiene su base en el art. 17 de la                                   

Constitución Nacional que reza “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su                         

obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley”. Además, nuestra                         

Constitución Nacional establece en su art. 75 “Corresponde al Congreso”: Inc. 19 (...)                         

“Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y                         

circulación de las obras de autor (...)”, y a través del Inc. 22 lo faculta para aprobar                                 

tratados internacionales, al tiempo que les otorga jerarquía superior a las leyes; Esto                         

permite que los Tratados Internacionales referentes a la materia se integren a                       

nuestro sistema normativo57.  

 

Continuando con las normativas que nos ocupan, en particular y en cuanto a                         

derechos de autor tiene especial relevancia el art. 2° de la ley de propiedad                           

intelectual, el cual realiza una enumeración no taxativa de los derechos                     

patrimoniales de los autores, siendo el derecho de ejecución pública el que aquí más                           

nos interesa, término que, como señala Emery “ha quedado hoy subsumido dentro                       

de la expresión más general ‘comunicación al público’, que abarca todo tipo de                         

transmisión al público de la obra de un autor”58, donde está incluida la radiodifusión;                           

el art. 5° de la citada ley nos indica a quién corresponde este derecho, otorgando la                               

propiedad intelectual sobre sus obras al autor durante toda su vida y a sus herederos                             

o derechohabientes por el plazo de 70 años, a partir del 1° de enero del año siguiente                                 

a la muerte del autor; por otra parte, mediante la ley 17.648 se creó la Sociedad                               

Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), su decreto reglamentario                     

N° 5146/69 establece en su art. 1° que tiene a su cargo la percepción de los derechos                                 

económicos de los autores emergentes de la utilización de las obras, y el decreto N°                             

8478/65 se refiere al pago del derecho de autor por toda ejecución pública de obras                             

musicales. 

  

En relación a los derechos conexos, el art. 5° bis de la ley 11.723 establece que a los                                   

intérpretes les corresponde la propiedad intelectual sobre sus ejecuciones por el                     

plazo de 70 años a partir del 1° de enero siguiente a la publicación, al igual que a los                                     

productores fonográficos o sus derechohabientes, plazo que se reduce a 50 años                       

cuando el titular sea una persona jurídica, conforme el art. 8° de la ley. Por su parte, el                                   

art. 56° de la ley 11.723 otorga el derecho a los intérpretes a exigir una retribución por                                 

su la difusión de sus interpretaciones, como bien aclara Emery, “los usos secundarios                         

de difusión de las interpretaciones fijadas en fonogramas por distintos usuarios,                     

como organismos de radio, televisión (...), verdaderas industrias de esparcimiento y                     

57 Tratados Internacionales Vigentes en Argentina: Convención Universal sobre Derecho de Autor; Tratado                        
Internacional sobre Propiedad Literaria y Artística; Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor, en Obras                             
Literarias, Científicas y Artísticas; Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; Convención                                 
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; Convenio que establece la Organización Mundial de la                                     
Propiedad Intelectual; Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; Tratado de la                                 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'OMPI' sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; y Tratado de la                                 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, estos dos últimos, abiertos a la firma en Ginebra. Fuente:                               
https://inamu.musica.ar/legislacion (Consultado en fecha 16/10/2020).  
58 Emery, M. A. “Propiedad Intelectual. Ley 11723. Comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales”,                              
2da ed. actualizada y ampliada. Buenos Aires, Astrea S.R.L.2019, pág. 115. 
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entretenimiento, dan origen a un derecho de intérprete, a una remuneración                     

equitativa, de gestión y administrativa colectiva”59; por último, el decreto 1671/64,                     

establece el cobro y pago de los derechos de intérpretes y productores fonográficos,                         

otorgando la administración de los primeros a la Asociación Argentina de Intérpretes                       

(AADI) y de los segundos a la Cámara Argentina de Productores e Industriales de                           

Fonogramas (CAPIF). Acerca de SADAIC y AADI-CAPIF es necesario mencionar que                     

“las sociedades autorales o las sociedades de gestión son entes, en general no                         

gubernamentales, que funcionan en la mayoría de los países del mundo destinados                       

a la recaudación de los derechos autorales y vinculados con las artes del                         

espectáculo”60, es decir, son las sociedades que gestionan en nombre de los músicos,                         

intérpretes y productores fonográficos sus derechos de propiedad intelectual.  

 

Habiendo establecido el marco normativo que indica que tanto los autores, como los                         

intérpretes y productores fonográficos tienen derecho a percibir una remuneración                   

económica por la comunicación pública de sus obras, entre las que se encuentra,                         

como señalamos, la radiodifusión, es momento de mencionar un artículo que cobra                       

especial relevancia en este sentido, y es el artículo 65 de la ley 26.522 de Servicios de                                 

Comunicación Audiovisual, el cual establece los porcentajes que deben contener la                     

difusión en radios de música nacional y música nacional independiente,                   

convirtiéndose en cierta medida en el hilo conductor del presente trabajo: 

“ARTICULO 65. — Contenidos. Los titulares de licencias o autorizaciones para                     

prestar servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir con las siguientes                   

pautas respecto al contenido de su programación diaria: 

1. Los servicios de radiodifusión sonora: 

a. Privados y no estatales: 

(...)i. Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida deberá ser                           

de origen nacional, sea de autores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de                           

música de que se trate por cada media jornada de transmisión. Esta cuota de                           

música nacional deberá ser repartida proporcionalmente a lo largo de la                     

programación, debiendo además asegurar la emisión de un cincuenta por ciento (50                       

%) de música producida en forma independiente donde el autor y/o intérprete ejerza                         

los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la                   

transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte teniendo la libertad                       

absoluta para explotar y comercializar su obra. La Autoridad Federal de Servicios de                         

Comunicación Audiovisual podrá eximir de esta obligación a estaciones de                   

radiodifusión sonora dedicadas a colectividades extranjeras o a emisoras                 

temáticas.”61 

Si repasamos brevemente lo comentado hasta acá, podríamos decir que los músicos                       

tienen derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, que entre estos derechos                       

encontramos el de ejecución o comunicación pública que les brinda la posibilidad de                         

obtener una remuneración por la difusión de esas obras, y que además, contamos                         

59 Ibídem, pág. 356. 
60 Goldstein, M., “Derecho de Autor”, Buenos Aires, La Roca, 1995, pág. 188. 
61 Ley 26.522 “Servicios de Comunicación Audiovisual”, Buenos Aires, Argentina, Sancionada 10 de octubre de 2009.                               
Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm (Consultado en fecha         
13/10/2020) 
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con una ley que establece los porcentajes mínimos a través de las cuales realizan esa                             

difusión las radios del país. Parecería que todo cierra, pero, spoiler alert62,                       

lamentamos anticipar que, como veremos seguidamente, en la práctica esto no                     

suele ser tan así. Volvamos al inicio, y con esta base, encaremos diferentes enfoques                           

de la relación de estos derechos con la distancia.  

 

Un primer enfoque nos lleva a pensar en la distancia que hubo entre la sanción de la                                 

Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de                       

Medios, en octubre del 2009 y la reciente suscripción de un acuerdo entre el Instituto                             

Nacional de la Música (INAMU) y el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM)                         

para dar cumplimiento al artículo 65 de la mencionada ley, en octubre del 2020, el                             

cual aprovechamos para celebrar. Pero, ¿qué establece el convenio?. En primer lugar,                       

la promoción y estímulo de la programación de música nacional e independiente en                         

los medios de radiodifusión sonora de todo el país. Esto es un hecho muy                           

significativo, ya que tal como señaló el presidente del Inamu, Diego Boris Macciocco                         

“para la actividad musical es un hecho muy importante, porque la difusión por las                           

radios es una de las variables por las que se distribuyen ciertos derechos                         

intelectuales. En una época donde no es posible tocar en vivo, la difusión de las obras                               

de nuestros artistas es un paliativo imprescindible”63. 

Tenemos 11 años de distancia entre la sanción de la ley de medios y la                             

suscripción de un convenio que consideramos de suma importancia para el                     

desarrollo de la música nacional, ya que al promover la difusión de música nacional e                             

independiente genera el doble beneficio de la promoción de los autores e                       

intérpretes con las posibilidades que desde allí se abren, en especial que se conozca                           

la obra de los músicos, y además la percepción de los derechos intelectuales que a                             

los mismos les corresponde recibir. Cabe mencionar también, que en el medio hubo                         

antecedentes, aunque no lograron dar pleno cumplimiento del artículo en cuestión,                     

es válido reconocerlos dado que forman parte del camino transitado, y entre ellos el                           

que creó el Banco de Música Independiente (BMI), mediante un convenio entre la                         

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Federación                     

Argentina de Músicos Independientes (Federación Argentina de Músicos               

Independientes). “El BMI tiene como función principal facilitar a las radios del país el                           

acceso a la música independiente, haciendo efectivo lo que establece la                     

reglamentación de dicha normativa”64. Esta es una herramienta vigente para los                     

músicos independientes del país, que pueden acceder a ella a través de cualquiera                         

de las organizaciones que conforman la FA-MI, tal como lo explica la Unión de                           

62 Spoiler alert: En español significa alerta de spoiler. Spoiler es un término inglés que, en nuestra lengua, suele                                    
emplearse para nombrar al texto que anticipa la trama de una película, un libro u otra obra. De este modo, al                                         
encontrarse con un spoiler, una persona pierde la oportunidad de sorprenderse al ver o leer la obra en cuestión, algo                                       
que sí podría suceder si no contase con dicha información. Fuente: https://definicion.de/spoiler/ (Consultado en fecha                             
15/10/2020). 
63

 Inamu, “Acuerdo Inamu - Enacom”, Consultado en: https://inamu.musica.ar/acuerdo-enacom (09/10/2020). 
64 Yannicelli, A. “El Artículo 65: el impacto de la cuota de música nacional en las radios de Argentina”. En: LIS. Letra.                                          
Imagen. Sonido. Ciudad mediatizada. Año IX, #17, Primer semestre 2017. Buenos Aires, ARG, Pág. 239. ISSN 1851-8931 /                                   
eISSN 2545-658X 
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Músicos Independientes (UMI) en un video titulado “Por más música nacional e                       

independiente en las radios”65. 

 

El segundo enfoque, y continuando con la línea abierta a través del primero, es la                             

distancia entre la letra del art. 65 de la ley 26.522 y la aplicación o, mejor dicho, la                                   

incompleta aplicación del mismo. En el recientemente citado estudio publicado en                     

“L.I.S. Letra. Imagen. Sonido. Ciudad Mediatizada” de la Facultad de Ciencias Sociales                       

de la Universidad de Buenos Aires sobre la aplicación del mencionado artículo en las                           

seis radios de mayor rating del país, se indicó que “al comparar los porcentajes de                             

música nacional emitidos en el último trimestre del año 2010 con los del segundo                           

semestre de los años 2015 y de 2016, como resultado que la misma cantidad de                             

emisoras cumplió con la proporción requerida: dos en cada período”66. El mismo                       

estudio señala que la música independiente no corrió con la misma suerte que la                           

nacional, al decir “con respecto a la participación de música independiente, ninguna                       

radio cumplió con la cuota establecida por la ley en ninguno de los períodos, y                             

siempre muy lejos de poder alcanzar el objetivo”67. Encontramos entonces, distancia                     

entre la letra de la ley y la plena vigencia de la misma, a más de 10 años de su                                       

sanción, y habiendo pasado en el mismo por reglamentación y diferentes convenios,                       

siempre impulsados por las asociaciones de músicos, que constantemente han                   

bregado e instado acciones por su total implementación.  

Un tercer enfoque, profundizando aún más en el estudio de la difusión de                         

música nacional e independiente, es el referido a la distancia entre la música que es                             

efectivamente difundida y el control realizado por parte de los organismos                     

recaudadores. Como ya mencionamos, SADAIC es el ente que recauda y distribuye                       

los montos correspondientes a los autores, AADI a los intérpretes, y CAPIF hace lo                           

propio con los productores fonográficos. “Esta forma de distribuir parte del derecho                       

conforme las pasadas en los medios de comunicación es nombrada por CAPIF como                         

‘Airplay’”68 .A los músicos independientes suelen corresponderles los tres derechos                   

referidos o al menos dos de ellos, por lo que la difusión de su música puede resultar                                 

beneficiosa en más de un aspecto. Pero acá nos topamos con un nuevo                         

inconveniente, “el problema –reconocen en SADAIC– es que no se puede gastar en                         

controlar más que lo que se recauda en Derechos de Autor. De ahí que sea muy                               

difícil lograr que los medios entreguen las planillas con la lista de temas detallada”69.                           

Tenemos entonces una nueva distancia sobre la cual trabajar, la distancia entre la                         

difusión de la música aún en cumplimiento de la ley, y el control que se realiza sobre                                 

esa difusión.  

 

65 Unión de Músicos Independientes - [UMI] (01-03-2017) “Por más música nacional e independiente en las radios”                                 
[Archivo de video] Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=VyMERBuBRw0&feature=emb_title (consultado en               
12/10/2020). 
66

 Yannicelli, A. Op. Cit., pág. 248. 
67

 Yannicelli, A. Op. Cit., pág. 248. 
68 Boris Macciocco, Diego. “Manual de Formación N° 1: Derechos Intelectuales en la Música”, Inamu, Ministerio de Cultura                                   
de la Nación, 2016, pág. 19. 
69

 Boris Macciocco, D., Op. Cit., pág. 22-23. 
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Seguimos avanzando y nos topamos con nuestro cuarto enfoque de estudio,                     

comprendido por la distancia entre lo que recaudan las entidades de gestión                       

colectiva, y lo que posteriormente perciben los músicos nacionales, y en especial los                         

músicos independientes. Acá se abren nuevos inconvenientes, ya que estas                   

entidades no utilizan los mismos mecanismos para recaudar y distribuir. Por un lado,                         

el porcentaje de medios sobre los que cobra SADAIC es menor que el que lo hace                               

AADI-CAPIF, que la recaudación la hacen como un sólo organismo y luego AADI                         

liquida lo correspondiente a intérpretes y CAPIF a productores fonográficos. A eso se                         

suma que muchas veces, estos mecanismos a través de los cuales las entidades                         

distribuyen no están del todo claros ni cuentan con la transparencia que en nuestro                           

tiempo podrían contar, aunque esa discusión corresponde que la dejemos para otra                       

ocasión.  

 

Hasta acá hemos repasado varias problemáticas con las que los músicos vienen                       

lidiando desde hace tiempo, y diferentes acciones que se han llevado a cabo para                           

tratar de remediarlas, quizás como siempre los ingresos fuertes han pasado por otros                         

lugares, como por ejemplo los shows en vivo o la venta de merchandising, nunca se                             

le terminó de dar la importancia que entendemos estos temas merecen. Pero lo que                           

no pensábamos era que este 2020 iba a patear el tablero, suspendiendo por ahora                           

sin fechas ciertas de retorno la principal área de la actividad musical, los shows en                             

vivo.  

 

Esto nos introduce en nuestro quinto y último enfoque, la distancia entre la                         

imposibilidad de tocar en vivo y los mecanismos alternativos, algunos viejos                     

conocidos, de recaudación por parte de los músicos. Si bien está por fuera de nuestro                             

objeto de estudio, hay que reconocer que durante este año, y a través de ese                             

sacudón que nos dio la pandemia, la industria musical sufrió un proceso acelerado                         

de transformaciones que ya venía cocinándose a fuego lento, y todos los artistas,                         

técnicos, comunicadores, tuvieron que readaptar sus trabajos a nuevos formatos. Lo                     

que también hay que reconocer, es que aunque la mayoría de las cosas están                           

sucediendo en las plataformas digitales y las redes sociales, ni unas ni otras pagan a                             

los músicos por sus derechos de autor lo que pagan los medios de radiodifusión. Con                             

esto nos referimos a que esa es otra discusión que excede a los límites abordados en                               

el presente ensayo, la revolución que viene atravesando la industria musical y cómo                         

los artistas se deben o pueden reinventarse constantemente para estar todo el                       

tiempo al día en internet, y cómo pueden aprovechar eso para generar nuevas                         

formas, nuevas posibilidades, pero como bien sabemos, no podemos abarcar acá                     

todos esos temas. Por ende, resaltamos nuevamente la importancia de que pueda                       

darse cumplimiento al art 65 de la Ley de Medios, difundiendose mayores                       

porcentajes de música nacional e independiente, permitiendo ésto mayores ingresos                   

para los músicos, algo de vital importancia en estos tiempos, ya que no podemos                           

olvidar que la industria musical fue de las primeras que tuvo que bajar la persiana, y                               

aunque en el medio hayan aparecido nuevas formas, no por eso deberíamos dejar de                           

Sustantivos Abstractos | Distancia     76 



 

pelear por recuperar las tradicionales, sobre todo cuando contamos con legislación                     

vigente y podemos luchar por arbitrar los medios para su cumplimiento.  

 

Con todos los enfoques ya sobre la mesa, es buen momento para hacer un breve                             

recorrido por los mismos. Partimos de la distancia entre la sanción de la Ley de                             

Medios y la firma del acuerdo entre el INAMU y el ENACOM de cara al cumplimiento                               

del art. 65 de la ley; continuamos analizando la distancia entre la letra de la ley y lo                                   

que viene sucediendo en la práctica; nos adentramos un poco más, y observamos la                           

distancia entre la difusión de música y el control que las entidades de gestión                           

colectiva realizan; fuimos aún un poco más allá, y señalamos la distancia entre lo que                             

las entidades recaudan y lo que posteriormente distribuyen y les llega a los músicos;                           

llegamos así al último análisis de la distancia, la distancia obligada a la que nos llevó                               

la pandemia generada por el virus del COVID-19, y llegamos nuevamente al principio,                         

al artículo 65 de la ley y su cumplimiento, o su in-cumplimiento.  

 

Este recorrido, entre distancias que se acortan y se alejan entre sí, y que buscamos                             

organizar desde ciertos enfoques, todos interrelacionados, llenos de puntos de                   

conexión y de desconexión, nos lleva a plantearnos nuevos interrogantes, algunos                     

similares a los que teníamos al adentrarnos en estas páginas y otros nuevos. El                           

anhelo es, siempre, que se acorte la distancia que hay entre lo que los músicos                             

nacionales e independientes deberían percibir conforme nuestras leyes y lo que                     

realmente perciben, que los mismos puedan mejorar su calidad de vida. Asimismo,                       

por qué no, si pensamos en la difusión de música nacional e independiente, no                           

podemos darnos el lugar de pensarla a nivel regional, alejándonos un poco de la                           

mirada centralista que siempre ha caracterizado a las industrias culturales y a la                         

musical en particular. Corrernos por un rato de Buenos Aires y pensar en, por                           

ejemplo, avanzar aún más en el artículo 65 de la ley de medios con regulaciones                             

regionales, pensando por ejemplo que en Córdoba puedan tener mayor lugar en las                         

radios la cantidad increíble de artistas cordobeses contemporáneos, lo mismo en                     

Santa Fe, lo mismo en Entre Ríos, y así, tejiendo al mismo tiempo redes                           

interprovinciales que nos permitan avanzar hacia ese lugar, sin esperar que alguien                       

nos regale un lugar que sabemos no va a suceder, sino más bien juntándonos y                             

comenzando, paso a paso, a plantear e intentar delimitar nuevas reglas del juego,                         

con las que puedan jugar cada vez más jugadores, y la distancia, en lugar de                             

alejarnos, nos acerque. Hacemos nuestras las palabras del poeta, “Si hay una canción/                         

hay una razón/ para estar de pie y sentirnos vivos/ Si hay una canción/ será el                               

corazón/ que alzará la voz hacia la luz”70.   

 

 

 

70 PICO, Ricardo “Cary”, “Cuando hay una canción”, Canción Inédita. Puede escucharse una versión en vivo en:                                
https://www.youtube.com/watch?v=PhogBJz8v2I (Consultado en fecha 15/10/2020) 
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*Tomás Elizade (Entre Ríos, 1992) es abogado y músico. Vive en                     

Rosario hace 10 años. Combinando dos de sus pasiones se                   

interesó por los derechos intelectuales y la gestión cultural,                 

áreas en las que viene trabajando junto a lo musical en los dos                         

proyectos que integra, Vai-vén Dúo y la murga estilo uruguayo                   

Ojo al Piojo, colaborando al mismo tiempo con el sello de                     

gestión colectiva de Rosario Kuikatl Discos. 
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Formas escolares de salvar la distancia 

 

 

por Daniel Brailovsky* 

Docente en Aulas y Pantallas  
de Instituto Cultura Contemporánea. 

 

Decimos “salvando las distancias” cuando somos conscientes de la diferencia entre las                       

cosas, y también cuando, asumiendo esas diferencias, hacemos cierto esfuerzo por                     

reconocer algo común. La expresión se relaciona entonces con los contrastes                     

reconocidos, con los puntos de encuentro y con el esfuerzo por conjugar lo igual y lo                               

diferente. Las distancias escolares, por otro lado, aluden siempre (de un modo u otro) a                             

ese gesto de acercarse y alejarse de las cosas, es decir, a construir ese espacio                             

intermedio entre los estudiantes y sus materiales de estudio, entre las chicas y chicos y                             

los distintos asuntos que la escuela les trae en la voz de sus docentes. Todo ello se                                 

representa en una serie de imágenes que me gustaría repasar en estas páginas. 

La primera imagen en la que podemos detenernos es aquella de la experiencia,                         

entendida no ya como lo que pasa, sino como lo que nos pasa.71 En esa bella                               

concepción de la experiencia, se requiere acortar la distancia con lo que sucede,                         

acercarse con los sentidos para que las cosas nos atraviesen. Es una invitación a pensar                             

que ir a la escuela no tiene tanto que ver con llenar el tiempo de actividades,                               

apretadísimas en una jornada sin pausas, sino con prestar atención a la conversación                         

alrededor de las cosas, detenerse el tiempo necesario, saborear cada detalle. Los chicos                         

y chicas, entonces, van a la escuela a experimentar, a sentirse atravesados de ciertas                           

experiencias, a vivir momentos. Y esa vivencia tiene sentido en tanto pueda                       

experimentarse. Y no se requieren parámetros de eficiencia para esto, sino                     

sensibilidades abiertas. Se requiere que las cosas que acontecen en la jornada se                         

inscriban auténticamente en la vivencia, y que se les dé un lugar, abierto y enriquecido,                             

en el cuerpo, en la palabra, en el relato, en la conversación. En ese punto, a esa                                 

diferencia entre lo que pasa y lo que nos pasa, puede añadirse otra: la distancia entre                               

lo que nos pasa y las palabras que lo nombran, lo relatan, lo vuelven a pensar desde                                 

otro lugar. 

Aun jugando un poco más con esta distinción, puede traerse la idea (planteada por                           

Simons y Masschelein en Defensa de la escuela y ampliada en los trabajos de Jorge                             

Larrosa) del trabajo escolar como un gesto de poner las cosas a distancia. Escribir, por                             

ejemplo, es poner la oralidad a distancia, aquietarla para poder mirarla mejor. Y Larrosa                           

busca describir ese gesto de distanciamiento diciendo que los seres humanos “no solo                         

71 Larrosa, J. (2003). Experiencia y pasión, en Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel. Barcelona:                                   
Laertes.  
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están pegados al mundo, fascinados por el mundo, envueltos por el mundo, ocupados                         

en el mundo, sino que son capaces de nombrarlo, de preguntarse por su significado, de                             

ponerlo a distancia”.72  

Luego, claro, hay innúmeras palabras para hablar de la vida escolar como una distancia                           

que se salva, se recorre, se va adelantando en ciclos. Se habla de la “carrera”, término                               

que ilustra el recorrido de una persona por las distintas etapas de su formación y su                               

desarrollo personal; se habla de la “trayectoria” (las trayectorias escolares) para poner el                         

acento en las continuidades y la mirada amplia sobre esos recorridos. Pero estos                         

términos, que sin duda son útiles para pensar las políticas públicas o la gestión escolar,                             

no conjugan la distancia entre las personas y las cosas, ni piensan la distancia como                             

tránsito cargado de experiencia. Hay una dimensión de lo situado, de lo más pequeño,                           

de lo que está más cerca, que se escapa. Me gustaría entonces proponer otros términos                             

ligados al movimiento, al desafío de salvar juntos la distancia entre el aquí y el allí, entre                                 

el ahora y el después, entre el así y el de otro modo. Quisiera que mirásemos juntos las                                   

figuras del paseo, la travesía, la excursión y la contemplación.73 

El paseo 

A diferencia de la carrera (donde prima la velocidad) o la trayectoria (donde se mira la                               

longitud recorrida en cierta dirección), el paseo es un modo pausado de transitar el                           

lugar. Se pasea (y de ahí viene la palabra) paso a paso, pasando y pisando. Y no solo se                                     

pasea despacio, sino que se pasea con cierta pompa: el paseante, en general, se viste                             

para la ocasión. Los paseos se sitúan en territorios caracterizados por la belleza natural:                           

jardines, bulevares, costaneras, parques. El paseo, además, es la acción de pasearse y                         

también el lugar por el que se pasea. En Buenos Aires, por ejemplo, hay una avenida                               

llamada “Paseo Colón”, que a fines del siglo XIX era un recorrido costero por el que la                                 

gente podía pasear. Decimos de un lugar bello para ser recorrido, que es un paseo. 

Pensar la experiencia escolar como paseo, entonces, es una invitación a detener el                         

apuro, a prestar atención a lo que nos rodea desde la curiosidad relajada y el disfrute, y                                 

a la vez a tomarse con cierta ceremonia las actividades destinadas a ser “paseadas”. Un                             

paseo no es casual, no es indefinido: es breve pero conciso. Se prepara previamente y                             

se realiza con mucha conciencia de estar transitando un momento especial. Dice                       

Walter Benjamin que el paseo es una especie de ejercicio espiritual, y que “establece                           

unos modos específicos de relación entre el recuerdo, la atención y la imaginación”.74 Y                           

afirma que el paseo es uno de los modelos fundamentales de relación de cada cual                             

consigo mismo. Y agrega Morey, sobre el paseo, que siendo el más modesto de los                             

viajes, “es uno de los que más decididamente implica las potencias de la atención y la                               

memoria, (…) y las ensoñaciones de la imaginación (…). Pasado, presente y futuro                         

entremezclan siempre sus presencias en la experiencia del presente que acompaña al                       

Paseante y le constituye en cuanto tal”.75 Fernando Bárcena, leyendo el mismo texto de                           

72
 Larrosa, J. (2020) El profesor artesano, Buenos Aires: Noveduc (p. 145). 

73 En el despliegue de estos términos, estoy adelantando algunas ideas que serán ampliadas en: Brailovsky, D.:                                 
Pedagogía del nivel inicial: mirar el mundo desde el jardín, Buenos Aires: Novedades Educativas, 20120, en prensa. 
74 Morey, M. (1990). Kantspromenade. Invitación a la lectura de Walter Benjamin. Revista Creación, Madrid, 1(1). 
75 (Morey, Ibíd.) 
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Morey, subraya que “el paseo trasciende los modos de lo anecdótico para constituirse                         

en metáfora de la forma misma de la experiencia”.76 Es decir: la misma plaza arbolada,                             

el mismo mural con dibujos, pueden ser un fondo gris y neutro, pueden pasar de un                               

pantallazo sin detenerse, o bien pueden ser el escenario de una conversación pausada,                         

atenta al detalle, en movimiento, bajo la órbita del paseo. 

Salvar la distancia paseando juntos significa convertir el aula en un recinto para                         

maravillarse. 

 

La travesía 

La travesía implica, por supuesto, el acto de atravesar. Y se liga especialmente a la                             

experiencia, porque experimentar es también, según cierta etimología, “atravesar el                   

peligro”, exponerse.77 Si el paseo requiere de transeúntes relajados y dispuestos al                       

disfrute, la travesía en cambio demanda algo de valentía y espíritu de aventura. 

La travesía, nos dice Skliar, “pierde su destino porque no tiene meta. No es finalidad, es                               

la duración del durante”.78 Emprendemos travesías olvidándonos de dónde salimos y                     

sin pensar en llegar, nos ocupan los desafíos que enfrentaremos en el medio. Si los                             

paseos transcurren en lugares cuidados, decorados, parquizados por la mano humana,                     

las travesías en cambio se internan en lo salvaje. Paseamos por la costanera, pero las                             

travesías nos llevan por selvas, bosques y océanos. La audacia del que emprende la                           

travesía se parece, en clave infantil, a su palabra hermana: la travesura.  

Podemos pensar la experiencia escolar como travesía dejándonos caer en un breve                       

relato. Érase un pueblo muy pequeño en el que ya no había cine. La vieja sala de                                 

cinematógrafo que existía sobre la plaza principal se había convertido hacía mucho                       

tiempo en un templo evangelista, luego en un supermercado, luego en una sucursal                         

del Banco Provincia. Del cine habían quedado recuerdos en la memoria de los mayores                           

y relatos en los oídos de los más jóvenes. Pero cine, ya no había. En uno de los jardines                                     

de infantes de este pueblo, una maestra se dio cuenta de que sus niños jamás habían                               

ido al cine a ver una película. Para ellos, el cine era algo que se miraba en las pantallas                                     

de las computadoras, los televisores o los celulares. El cine era una experiencia                         

doméstica que no tenía nada que ver con la vida pública. Era mirar algo público desde                               

la comodidad del sillón del living, y no lo contrario, es decir, concurrir a un lugar público                                 

para asomarse a las pequeñas escenas de la vida privada que muestran las películas. 

Entonces la maestra decidió buscar la manera de que todos sus alumnos y alumnas                           

fueran juntos al cine. La travesía hasta el cine los hizo pasar por rifas, colectas, cartas a                                 

76 Barcena, F. (2012). Entre generaciones. Notas sobre la educación en la filiación del tiempo. Southwell, M.(Comp.) Entre                                   
generaciones. Exploraciones sobre educación, cultura e instituciones, Homo Sapiens, Buenos Aires.  
77 Así lo expresa Bibliowicz: “En su libro La poesía como experiencia el filósofo Philippe Lacoue-Labarthe explora la                                  
etimología de la palabra "experiencia" y nos dice que proviene del latín, de experiri, que significa 'intentar', 'probar',                                   
'examinar'. Pero la raíz periri, a su vez, se encuentra en periculum, que significa 'peligro', 'dificultad'. La raíz indo-europea                                     
es per, que también relaciona la idea de cruzar, atravesar. Por lo tanto, la experiencia viene a ser un intentar cruzar o                                           
atravesar el peligro.” (Bibliowicz, A. (2019). La expectativa de lo imposible. Zona próxima: revista del Instituto de Estudios                                 
Superiores en Educación, (31), 144-156.) 
78 Skliar, C. (2015). Lo singular en la lengua de la filosofía de la educación, en Genis, A. D., y Garay, G. (2015). Filosofía de la                                                 
educación: tradición y actualidad. Brasil: Appris Editora e Livraria. 
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concejales, reuniones con las familias, historias acerca del cine contadas por padres y                         

abuelos, y una entrevista a un viejo que había trabajado como boletero en el cine del                               

pueblo, ese que luego desapareció. Y descubrieron juntos que la del cine era una                           

historia fantástica, llena de otras pequeñas historias, voces, huellas. Y que del mismo                         

modo que el cine se había perdido, su regreso era cuestión de tiempo, de deseos y de                                 

travesías. 

Salvar la distancia emprendiendo juntos una travesía significa convertir lo cotidiano en                       

extraño, en territorio a descubrir. 

 

La excursión 

La excursión se arraiga en toda una tradición escolar, pues a las actuales “experiencias                           

directas” se las solía llamar excursiones. Y es un término que describe una visita a un                               

exterior percibido como exótico, pero a la vez habitado y preparado para recibirnos. En                           

las ciudades turísticas, las excursiones se venden en paquete: una cascada, avistaje de                         

animales y almuerzo incluido. La bebida se paga aparte. Es decir: la excursión promete                           

exotismo, pero a la vez asegura una estadía totalmente al amparo de un dispositivo                           

organizado, previsto, cómodo. Por eso la excursión es corta e intensa. Por eso a la                             

excursión se va bien equipado. La excursión pone en valor (y a veces le pone precio) a                                 

los paisajes naturales o cotidianos. 

A diferencia del paseo (cuya marca es el plácido disfrute) o la travesía (signada por la                               

aventura) la excursión es un espectáculo bien preparado y puesto al servicio de la                           

curiosidad. La excursión tiene, además, un personaje asociado: el guía, el intérprete, el                         

traductor. Por eso la excursión, como inspiración para el docente de nivel inicial, es una                             

invitación al esfuerzo de preparación. El grupo irá tomado de su mano, de su voz, de                               

sus comentarios, de sus propuestas, recorriendo un lugar (que el docente ya conocía y                           

había visitado antes) y del que revelará los secretos. Como esas esquinas en las que un                               

balcón esconde una historia de amor y un farol recuerda las costumbres de otro siglo,                             

la excursión es el gesto de preparar un espacio para ser leído como un libro abierto. 

En las visitas guiadas que acompañan al excursionista se ejerce cierta forma de                         

traducción, de mediación con lo que se ofrece a la vista, y hay cierta forma de                               

construcción social del tiempo y el espacio, que se materializa en un relato.79 La visita                             

guiada propone una narración de lo que se ve, mientras se lo recorre. En la excursión,                               

entonces se juega a abrir ventanas y mirar a través de ella. Las cosas suceden alrededor                               

y se las ve en movimiento. A su derecha, se nos dirá, los zócalos esconden mensajes                               

secretos. A su izquierda, hay objetos fuera de lugar. Todo alrededor, nos propone la                           

visita, hay cosas para mirar, historias secretas que descubrir. 

Es cierto que la excursión, la visita guiada, remiten en parte a un significante oscuro de                               

lo turístico como signo de vulgaridad mercantil y consumo voraz. El turista, con su                           

79 Gómez, S.; Córdoba, G. y Fonseca, F. (2010). Una visita conceptual a las visitas guiadas en turismo. Jornada Turismo y                                         
Desarrollo. Departamento de Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, UNLP, La Plata. 
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cámara en mano, es el arquetipo del viaje a ningún lado, donde se espera ver (para                               

fotografiarse delante, con la sonrisa congelada) los clichés ya conocidos en postales,                       

películas y publicidades. Pero también existe la posibilidad de pensar en ese dispositivo                         

como un relato vivencial, capaz de brindar cierta narrativa cultural alternativa que                       

cuestiona los estereotipos.80  

Salvar la distancia emprendiendo juntos una excursión significa diseñar un recorrido                     

cuidado e interesante. 

La contemplación 

En la escuela se busca poner a las cosas ante los estudiantes para que las miren y las                                   

piensen desde nuevas perspectivas, para que las interroguen, para que contemplen su                       

extensión. La contemplación es una forma atenta, reflexiva y sensible de mirar. En el                           

origen de la palabra aparece además la compañía de otro (es decir, el mirar en                             

conjunto) y la idea de “templo”: contemplar es mirar juntos algo sagrado, mirar en                           

silencio, mirar tranquilos y con tiempo. 

La idea - ya presente en la filosofía aristotélica y desarrollado por Arendt – de una cierta                                 

vida contemplativa asociada al pensamiento y a lo trascendente invita a jerarquizar la                         

escucha y a desandar, como sugiere Inés Dussel, cierto elogio desmesurado de la                         

actividad en nuestras concepciones tan arraigadas a tradiciones constructivistas                 

pueden que llevar tal vez a despreciar la contemplación.81 

Paseos, travesías, excursiones y contemplaciones son así figuras que nos invitan a poner                         

de relieve ciertos modos de transitar la experiencia escolar, de recorrer esa distancia                         

que asume la forma de mirada, de escucha, de curiosidad, de atención. 

 

 

*Daniel Brailovsky (Buenos Aires, 1975) es doctor en Educación,                 

maestro de nivel inicial y de música, profesor investigador de                   

Flacso/Arg. y formador de docentes. Autor de La escuela y las                     

cosas (Homosapiens, 2012), El juego y la clase (Noveduc, 2011),                   

Didáctica del nivel inicial en clave pedagógica (Noveduc, 2016) y                   

Pedagogía entre paréntesis (Noveduc, 2019), entre otros.  

 

 

 

   

80 Es interesante ver, por ejemplo, cómo se plantea esta reconceptualización en: Van Rompu, P. (2019). El turismo como                                     
herramienta: rehumanizando las favelas de la Zona Sur de Río de Janeiro a través de narrativas de turismo comunitario.                                     
Apuntes, 46(85) (pp.79-113). 
81 Inés Dussel: "La escuela, pandemia y después. Reflexiones sobre pedagogías y las tecnologías en contextos                               
excepcionales", conferencia en el Congreso de Educación de Alte. Brown, ago/sept 2020 -                         
https://youtu.be/uW1oHKw34i0 
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DistAnsia  
 
 

por Sandra Ruiz Díaz* 

 
Alumna de Gestión y Comercialización  

de Proyectos de Arte en Instituto Cultura Contemporánea 
 

 
        
 

El Mundo, casi fin de año 2020  

  

 

"Quien se defiende a si mismo tiene un tonto por cliente y un imbécil de abogado". 

- Abraham Lincoln-  

  

 

A quien corresponda;  

 

escribo estas líneas porque considero que es fundamental descomprimir este                     

momento, poder mirarnos y mirarme con los lentes de la realidad, del tiempo detenido                           

que, indefectiblemente, eleva los detalles y fija las imágenes. Sólo busco la sinceridad                         

en ustedes; tratar de llevar la impotencia y la angustia por caminos un poco más                             

honestos, más certeros ¿No les parece que hay un montón de cosas que no podemos                             

manejar, anteceder, prever, como para cargar con la ansiedad del “ahora no te puedo                           

ver”? Yo me pregunto ¿de verdad es ahora? 

  

Hoy, casi sobre el final del 2020, me declaro tan inocente como antes. No soy ni más                                 

buena ni más mala, sólo soy, y el uso de mi existencia se encuentra condicionado por                               

sus intenciones, prácticas o costumbres.  

Al igual que muchos, que todos, tengo un nombre, pero acomodarlo en su propio                           

beneficio no hace honor a la justicia, por el contrario, sigue mostrando como muy                           

pocos le hicieron frente a este río llamado ¿cómo era? Ah! sí; conectividad,                         

comunicación, online, full day, 24/7 o workaholic. Mi duda es ¿no existía ya antes esta                             

tal Distancia? Tal vez no sea tan buena idea defenderme a mí misma, pero creo que                               

todos ahí, donde se encuentren, podrán dar testimonio de que mi anterior invisibilidad,                         

ya lleva pantalones largos. Sí, es verdad, ahora soy como más presente para ustedes,                           

pero no soy la que vino a poner un abismo entre los cuerpos, los abrazos, los consuelos;                                 

no soy la que llegó para silenciar las palabras o los susurros, los brindis o las risas; no soy                                     

la que perpetúa la imagen de las miles de palmas de las manos apoyadas tras los                               

cristales, las rejas, las puertas, las paredes. Sé que hacen falta algunos metros para que                             

puedan leerse los labios pero eso, también, es peligrosamente cerca. Soy la misma, la                           

que antes necesitaban e impusieron para poder estar enlazados a la nada o a sus todo                               

y, ahora, al levantar la mirada pueden verme porque enfrente no está el otro.  
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Entiendo, no a todos les pasa lo mismo, pero sumarse a la corriente de la queja sin                                 

hacer un mea culpa, un “¡sabes que esto llegó para resolver otras cosa!”, es el camino                               

inverso a dejarse fluir como algunos predican, a acompañar el momento, a no ponerle                           

resistencia a lo que no podemos cambiar porque tampoco beneficiaría a alguien ¿Se                         

acuerdan cuando defendían sus acciones hablando del espacio personal, del “igual te                       

escucho” o “no hace falta mirarte para poder oírte? Yo estaba ahí pero, aparentemente,                           

no me reconocían ¿cómo me llamaban? cierto, no tenía nombre o el que tenía era                             

provechoso, no dañino. Sí, ya sé, mi transparente presencia te servía, pero antes de esto,                             

ésta Distancia ya existía. No soy secuela del virus o el registro epitelial de algo que se                                 

instaló desde el mes de marzo y no tiene fecha de partida. El lado B de mi genética se                                     

muestra como cruel y despiadada, indolente e infranqueable pero Yo no me llamo                         

Equilibrio. Reconozco que no todos me vivieron así, y sigo hablando de antes; cuando                           

mi nombre, entre Buenos Aires y Ushuaia o entre Catamarca y Río Gallegos, ya sonaba                             

algo pesado. Yo cargaba con la imposibilidad de disfrutar cumpleaños, casamientos y,                       

alguna que otra enfermedad o velatorio, porque si hay algo que nos une siempre es la                               

tragedia; otra cosa que nunca entendí ¿por qué le dan más importancia al estar para                             

despedirse que al encontrarse porque sí?  

En esos tiempos Yo y el presupuesto éramos la ecuación de la imposibilidad o la excusa                               

perfecta, pero ahora, ahora que sus economías no cambiaron o, por el contrario, se han                             

restringido … vuelvo con mis dudas ¿si meses atrás no hubieran viajado por qué otra                             

vez, cual bolero, soy la culpable de todas sus angustias y todos sus quebrantos?  

 

Tal vez es un buen momento para volver a bajar la mirada, guardar en el bolsillo lo que                                   

verdaderamente nos separa, desenchufar lo que no nos energiza y hacernos cargo; tal                         

vez es un buen momento para, entre las partes, llevar adelante el Contrato de Ulises y                               

destinar estos tiempos con Distancia a entablar nuevos cruces; tal vez puedan endulzar                         

los nombres y reconocer que lo que antes llamaban Distancia hoy es DistAnsia, esa                           

necesidad de volver a lo viejo conocido cuando casi todos pregonaban “hay que salir de                             

la zona de confort”… No soy Yo, es la bronca de no poder manejar lo inmanejable y la                                   

imposibilidad de reconocer que encontrarme con todo este tiempo, los silencios del                       

otro, lo inodoro del espacio propio provoca una ansiedad a la cual le ponen mi nombre.                               

Me declaro inocente, es tiempo de aprender a vivir con lo sembrado. 

 

 

La Distancia 

 

 

 

*Sandra Ruiz Diaz (Buenos Aires 1961) es gestora cultural, curadora,                   

crítica, investigadora y artista independiente. Preside la Fundación Inti                 

Main. U.N.L.P. Bellas Artes; Gestión cultural y comunicación; Educación,                 

imágenes y medios en la cultura digital (FLACSO). Curadora en Bienal                     

Sur, Bienal de La Habana y Bienal del Fin del Mundo. 
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La distancia de las palabras 

 
 

por Rodrigo Rojas* 

 
Docente de Gestión de Medios  

en Instituto Cultura Contemporánea  

 

 

Crecí en una casa donde la distancia la imponía la palabra, o mejor dicho, la falta de                                 

ella. Se apilan en mi recuerdo esas cenas sepulcrales en las que el silencio rechinaba                             

agudo y estremecedor, como el ruido insoportable del cuchillo raspando el plato de                         

cerámica. 

Siempre creí que esa era la normalidad, que la gente no necesitaba de palabras para                             

acercarse, que el decir era simplemente una manera de musicalizar lo que se pensaba.  

Fueron años, soles, muertes, celebraciones de palabras no dichas, de lejanía adquirida.                       

De transitar el diálogo por el margen, recorrer siempre el litoral del decir.  

En silencio, la distancia se expandía con la vehemencia del fuego quemando todo lo                           

que se interponía entre nosotros. Pero no nos lo cuestionábamos. Ardíamos de pie sin                           

ser capaces de pensarnos, y mucho menos decirnos. Fuimos mezquinos. 

Un día, la tragedia trajo envuelta con su dolor un par de palabras. No fueron muchas,                               

pero las suficientes para hacernos entender su efecto cicatrizante. Pero era tarde.                       

Demasiado. Ya habíamos aprendido a descifrarnos con miradas. 

Lo irreversible cala y deja marcas que no sanan por más que se cubran con las palabras                                 

más abrazadoras. La distancia es inmutable, imperturbable, y no cede ni con la                         

tentación de las voces que reverberan. 

Tratando de revertir la historia, mi propia historia, me dediqué a la comunicación, a                           

poner en palabras lo que los otros sentían.  

Puse en cientos de hojas el mundo infinito y particular de los otros. No me guardé ni                                 

una frase para mí. 

Me sumergí en otros ojos, interpreté el amor y la furia, conversé por horas y horas                               

prestando atención hasta en la intensidad de cada respiro, porque una leve pausa                         

cambia el sentido de lo dicho. Mi mundo, puertas afuera, se embelleció en cada línea. Y                               

el silencio eterno encontró mil formas para no destruir el mecanismo nuclear que                         

protegimos como familia. 

Durante un par de décadas el mundo de las palabras se abrió maravilloso, acaso con la                               

promesa de revisar los viejos pasos. Pero si cada palabra sentencia por su propio peso y                               

no deja escapatoria, entendí que cada silencio se disfraza como un refugio encantador.                         

En el camino, aprendimos y elegimos vivir así. 
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Con nuestras vidas sentenciadas, llegó el año de la pandemia, el que cambió a todos. El                               

que transformó las historias personales y desnudó nuestra fragilidad colectiva. El que                       

nos digitalizó por entero. El que nos desafió a ser mejores.   

Nosotros nunca nos dijimos nada y dejamos reposar en la gestualidad nuestras                       

emociones, ¿acaso la distancia social nos reconciliaría?   

Pensamos en esa posibilidad, entonces, la pandemia fue más cruel y nos quitó las                           

miradas, nos aisló en nuestros propios mundos y nos desafió a romper la distancia sólo                             

con palabras. Acorralados intentamos echar mano al cofre que guardaba las frases que                         

nunca nos dijimos. Fue en vano. 

Hoy la soledad se propaga implacable, ya ni sé cuántas noches van, y yo sigo llenando                               

hojas con vidas ajenas, pero en casa no nos ha salido ni una palabra. 

   

 

*Rodrigo Rojas (Buenos Aires, 1971) Estudió Sociología y música. Esta                   

unión lo convirtió en periodista de espectáculos. Luego de trabajar en                     

«Buenos Aires Menú» la primera revista digital de Argentina pasó a Clarín                       

donde se desempeñó como redactor del Suplemento joven Sí, la sección                     

de espectáculos y Frecuencia Web, proyecto digital del diario. Además de                     

hacer radio y televisión. Durante diez años fue editor de los contenidos                       

digitales de la sección espectáculos, y se desempeñó como redactor del                     

suplemento VOS en La Voz del Interior. 
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Construir una referencia en los temas que nos convocan es una de 

nuestras motivaciones más grandes. 

Es por ello que hemos optado por el formato editorial para canalizar 

estas inquietudes y potencialidades. A su vez, asumimos el 

compromiso que tenemos como un espacio de instancias educativas 

y brindamos este material de distribución digital de manera gratuita 

para que se constituya como un aporte para los sectores que se 

conjugan en nuestra propuesta ligada al arte, la educación, la 

cultura, la comunicación y el entretenimiento. 

Te invitamos a que acompañes esta publicación y a sus autores con 

el aporte que creas pertinente. Todo lo recaudado será repartido en 

partes iguales a las y los autores de Sustantivos Abstractos: Distancia. 

https://bit.ly/DistanciaCafecito

>

>
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Esta publicación se terminó de confeccionar  

el día 18 de Noviembre de 2020  

en la Ciudad de Córdoba, Argentina. 
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