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Resumen 

En esta tesis abordo las relaciones entre el arte de performance, la memoria y el olvido, a partir de 

diversas metodologías que me permitieron analizar el performance de una manera integral. Para 

realizar esto comienzo con algunos apartados dedicados a definir y delimitar dichos conceptos. En 

seguida, presento las características del método autoetnográfico y su aplicación dentro de este 

trabajo, igualmente relaciono la autoetnografia con la sociología de la imagen y los estudios de 

performance. Problematizo estos conceptos concentrándome en el caso específico del proyecto 

artístico Museo Guggenheim Aguascalientes, que se presenta como una serie de obras realizadas 

por Rolando López en colaboración con otros artistas. En los capítulos siguientes analizo obras 

perfomáticas específicas, contextualizando la práctica en Aguascalientes. Por último, ofrezco las 

conclusiones de esta investigación, donde observo las posibilidades del conocimiento de sí mismo 

que se pueden desarrollar en el performance y la autoetnografía, así como la posibilidad 

descolonizar la mirada, la sensación y el conocimiento. 
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Abstract 

In this thesis, I address the relationships between performance art, memory and forgetting, based 

on various methodologies that allowed me to analyze performance in a comprehensive way. To do 

so, I start with sorne of sections dedicated to defining and delimiting these concepts. N ext, I present 

the characteristics of the autoethnographic method and its application within this work, I also relate 

autoethnography to the sociology of the image and performance studies. I problematize these 

concepts using a specific case, the Guggenheim Aguascalientes Museum, which is presented as a 

series of works made by Rolando López in collaboration with other artists. In the following 

chapters I analyze specific works of performance, contextualizing the practice in Aguascalientes. 

Finally, I offer the conclusions of this research, where I observe the possibilities of self-knowledge 

that can be developed in performance and autoethnography, as well as the possibility of 

decolonizing gaze, sensation, and knowledge. 
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Introducción 

Imagen l. Fotografía de mi bisabuela Julia. 

















Capítulo l. Performance, memoria, cuerpo 

Aproximaciones y problemáticas del arte de perlormance 

El performance tiene que ver tanto con olvidar 

como recordar, desaparecer y reaparecer. 

Diana Taylor 

En este primer capítulo realizo una revisión y análisis de tres conceptos que serán fundamentales 

para la investigación, estos son: performance, cuerpo y memoria; para lo cual haré un recorrido 

por los diversos elementos del arte acción. Primero desde un acercamiento que nos sitúe en sus 

inicios y antecedentes, y posteriormente abordaré las relaciones con el cuerpo, el archivo, 

repertorio y la documentación. 2

Para esto me apoyaré en varios teóricos e investigadores del performance, principalmente 

Diana Taylor y Antonio Prieto Stambaugh, con quien realicé una estancia de investigación en la 

2 Tratar en estos momentos el tema del performance me parece un reto. Mis primeros contactos con el arte 

contemporáneo y con el performance en Aguascalientes fueron principalmente por la comunicación oral y por mi 
presencia en algunos eventos performáticos. En general en el estado no se ejercita la crítica de arte o textos sobre las 
exposiciones, obras de los artistas jóvenes y consolidados ( como medio de comunicación escrito sobre el arte reciente 
o actual de la ciudad), también leía algunos libros que encontraba en la biblioteca o artículos por intemet. Más que
aspirar a una definición fija sobre lo que llamamos arte de performance busco un acercamiento (exploratorio) que
permita dar cuenta de un panorama (por esto parcial).
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Capítulo 11. Espacios de memoria y olvido 

La memoria y el olvido en Paul Ricoeur 

Recordar. Del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón. 

Eduardo Galeano 

La obra de Ricoeur es sumamente basta y prolífica, por esto intentaré delimitar mi lectura 

solamente al libro La historia, la memoria y el olvido (2010). El tema de la memoria y el olvido 

tiene una larga tradición que se remonta a los antiguos griegos y va más atrás, como herencia de 

culturas más antiguas. Numerosos estudios han abordado este tema, pero a pesar de ello hace falta 

aún desarrollar teóricamente su problematización, pues la memoria tiene relaciones rizomáticas 

con diversas esferas la vida, por ejemplo, con la identidad y con los modos en que se vive la vida. 

Si bien se podría considerar que todo objeto y vivencia pueden funcionar como detonadores de 

memoria, y que la memoria y los recuerdos están tan presentes en cada momento que deberíamos 

conocer su funcionamiento y sus implicaciones simbólicas en nuestra vida, sin embargo, aún 

existen umbrales respecto a la manera en que opera y se relaciona con el inseparable olvido. 

Por otro lado, las contribuciones de las ciencias humanas y sociales que proponen teorías 

y conceptos para mostrar estas operaciones a partir de preguntas concretas son muy importantes 

(algunas se retomarán a lo largo del texto). Los aportes de la filosofía, de la sociología, de la 

psicología, de la neurociencia, etc., han nutrido y ayudado a la comprensión de los fenómenos 
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Así, se muestra también una identidad frágil, una de las causas tiene que ver con el tiempo, 

pues el recuerdo del tiempo es la unión entre el pasado, el presente y el futuro. Otra causa tiene 

que ver con la confrontación con el otro, sentida como una amenaza, pues este llega a percibirse 

como una amenaza para la propia identidad. Nuestro autor atribuye una tercera causa a la herencia 

de la violencia fundadora. Esta herencia deviene de la fundación de las comunidades históricas, en 

las cuales lo que se considera como acontecimientos fundadores no son otra cosa que actos de 

violencia legitimada, en los que la gloria fue para unos, mientras que la humillación fue para los 

otros. "Así se archivan en la memoria colectiva heridas reales y simbólicas" (p.112). 

Memoria y olvido en Marc Augé 

Una mala memoria es algo que se cuida, que se cultiva 

MarcAugé 

El antropólogo francés Marc Augé comienza el libro titulado Las formas del olvido encabezando 

la discusión en tomo a las relaciones entre la memoria y el olvido, y la huella mnémica. Después, 

discute con antropólogos y filósofos sobre la hipótesis de que la vida se vive como relato. Uno de 

los autores con los que dialoga es Paul Ricoeur y su modelo de la triple mimesis. Posteriormente, 

Augé plantea tres figuras del olvido, como rituales destinados a administrar el tiempo: el retomo, 

el suspenso y el reinicio. El autor plantea una metodología basada en lo que llama una etnología a 

la inversa, en la que los sujetos aportan respuestas sin preguntas propiamente planteadas, así como 

la recurrencia a la literatura sobre la etnología. 
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A manera de conclusión: Cuerpo, acción, memoria. 

Surge entonces la cuestión: ¿Cómo se relaciona la memoria y el performance? La respuesta a la 

anterior pregunta es el cuerpo. El lugar desde donde se detona la memoria es el propio cuerpo, 

como argumenta Ricoeur. A continuación, me dedicaré a rastrear algunas ideas sobre la memoria 

corporal. Para esto será necesaria la lectura de Paul Ricoeur y sus argumentos sobre la misma. La 

memoria corporal es tratada en nuestro autor en diversas ocasiones, en primera instancia se refiere 

a esta memoria del cuerpo como aquella localizada en una zona del cuerpo, en áreas corticales del 

cerebro. Luego, deja esta instancia y se centra en una memoria corporal, como una memoria 

encarnada que se aleja de la concepción del cuerpo-objeto. 

La memoria corporal puede actuarse a partir del hábito (como andar en bicicleta), 

se adapta según todas las variantes del sentimiento de familiaridad o de extrañeza. Pero las 

pruebas, las enfermedades, las heridas, los traumatismos del pasado invitan a la memoria 

corporal a fijarse en incidentes precisos que apelan fundamentalmente a la memoria 

secundaria, a la rememoración, e invitan a crear su relato (Ricoeur, 2003, p. 62). 

La relación entre la memoria del cuerpo y la memoria de los lugares es muy estrecha pues 

se da en actos tan importantes como el orientarse, desplazarse de un sitio a otro, vivir en 

determinado lugar. Sin embargo, en el desenlace del análisis de la memoria de los lugares, de 

alguna manera se tiene que recurrir a la memoria del cuerpo. De este modo, "el cuerpo constituye, 

a este respecto, el lugar primordial, el aquí, respecto del cual todos los otros lugares están allí" 

(2003, p.65). Esto es evidente en diversos grados y en diversas formas, una de ellas es la de los 

rituales, en los que nuestro autor observa que son formas para contrarrestar el olvido. 
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Capítulo 111. Proceso metodológico 

Introducción 

Dada la naturaleza del tema a desarrollar en esta investigación utilicé el enfoque cualitativo, tomé 

como apoyo el uso de la metodología autoetnográfica, para lo cual identifiqué las narrativas de los 

conceptos de performance, memoria y cuerpo. Me interesa analizar aspectos contextuales en los 

que se desarrolla el performance en la actualidad. Es un enfoque que considero pertinente pues me 

permite reconocer de mejor manera aquellas situaciones en el performance que me interpelan 

directamente y cómo el performance es también una herramienta que como receptora me permite 

resignificar mis propias experiencias. La autoetnografia es una metodología que me puede ayudar 

a plantear un análisis del performance desde mi experiencia, como se mostrará, toda experiencia 

es corporal. 

Esto se debe a que bajo la metodología autoetnográfica puede unirse la información y los 

datos de las ciencias sociales para generar una interpretación desde un enfoque estético y social, 

lo cual consideramos es lo adecuado al tratar un fenómeno tan complejo como el performance. 

También tomé en cuenta los estudios de performance y la sociología de la imagen para 

rescatar aspectos artísticos, visuales, teóricos y contextuales que pueden aportarme una perspectiva 

que se asocia con memorias no escritas (memoria oral) y que se relacionan con la producción de 

arte. Aunada a mi experiencia personal integraré referencias biográficas de los artistas destacando 

experiencias relacionadas con el tema en cuestión. 
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Autoetnografia 

Considero que tendría que hablar de mi travesía en lo que respecta al proceso de mi formación 

académica, quiero decir, en esta maestría y cómo fue mi acercamiento a la autoetnografia. Creo 

que el acercamiento con este tipo de análisis metodológico fue para mí una revelación. Cuando 

conocí la autoetnografia y conforme me familiaricé con sus características me di cuenta de los 

supuestos de la investigación cualitativa y cuantitativa dentro de las ciencias sociales y 

humanidades. Los supuestos en lo cuantitativo son la objetividad y la veracidad, justamente de lo 

que me di cuenta es de que son supuestos, no se pueden alcanzar, son metas que no se pueden 

cumplir del todo. La objetividad siempre es hipotética y utópica, pues el mundo nos rebaza y 

solamente tenemos nuestra perspectiva de él. 

Sobre esta perspectiva es sobre lo que voy a hablar, pues dicha perspectiva es solamente lo 

que tenemos para abordar el mundo. Solamente tenemos nuestra experiencia propia, no tenemos 

la verdad del mundo sino sólo el relato de cómo lo vivimos, de cómo lo he vivido. 

La autoetnografia es un método que puede ayudar a la investigación en las artes, es una 

metodología flexible que permite la autoexploración y autoconocimiento; asimismo, la 

presentación de los resultados se extiende más allá del texto escrito y se abre a diversos tipos de 

expresiones, como performance, fotografía, cine, obras de teatro, etc. Dado que es un método que 

busca interpelar a la audiencia, la investigación no se vuelve un archivo frío, sino que busca un 

acercamiento personal y humano con su receptor. En la autoetnografia se profundiza en el proceso 

de reflexión sobre cómo nos relacionamos con la investigación. 

La acción de rememorar tiene un papel relevante en el proceso de investigación 

autoetnográfica, donde la experiencia, mi experiencia es desde donde parto. Al acércame al arte 

de performance observo que las acciones, los movimientos, los gestos, olores, miradas, seres vivos 
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como plantas y animales, objetos y los lugares conviven en un mismo tiempo de discontinuidades 

de las narrativas que los y me conforman. 

En el arte de acción, una de las características es que el artista o performer tiene su cuerpo 

como punto de partida de la obra. Tanto la autoetnografía como el performance toman la 

experiencia personal como una manera de explicar la experiencia social. De esta manera 

performance, cuerpo, memoria, y autoetnografia se ven implicados. 

La autoetnografia no se queda en la narración de la experiencia personal, sino que llega a 

su análisis, a través de las memorias y los afectos. Las pretensiones de objetividad de las ciencias 

exactas no son aplicables a la experiencia individual, no se parte de la premisa de que las 

investigaciones serán univocas, sino que cada investigador tiene una voz y una experiencia propia 

que afectará el resultado de la investigación. Así puedo decir que la autoetnografia es 

indisciplinaría porque, al menos en algunos rincones de la academia se tiene cierto rechazo por la 

pretendida objetividad científica. A través del performance y la autoetnografia se puede dar cuenta 

de una metodología que está en construcción y reconstrucción, que cuestionan sus procesos. 

Estudios de Performance 

En los estudios de performance se tienen en cuenta dos aspectos del performance: el archivo y el 

repertorio. Como se revisó, el archivo tiene que ver con las formas documentales en que se queda 

como registro un performance, ya sea como huellas o restos de algo que ocurrió allí. Por otra parte, 

(pero no contrapuesto), se encuentra el repertorio, que tiene que ver con la forma en que el 

conocimiento es "archivado" en la memoria corporal y se transmite mediante la gestualidad 

corporal, y la oralidad. 
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Parte de lo que la performance y los Estudios de Performance nos permiten hacer, entonces, 

es tomarnos en serio el repertorio de las prácticas corporalizadas como un sistema 

importante de conocimiento y transmisión de saber. El repertorio, en un nivel muy práctico, 

amplía el archivo tradicional, usado por los departamentos académicos en las Humanidades 

(Taylor, 2013). 

Para Antonio Prieto (2017) el performance como campo de estudios analiza fenómenos de 

la presentación o representación de estética y social, pero cuyo interés va más allá pues también 

se interesa en cómo se ( de )construyen identidades y la capacidad de transformación que pueda 

tener. 

Sociología de la imagen 

Silvia Rivera Cusicanqui propone a partir de la sociología de la imagen, una práctica que 

comprende a la descolonización de la mirada que "consistiría en liberar la visualización a las 

ataduras del lenguaje, y reactualizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en el 

que se funden los sentidos corporales y mentales" (Rivera, 2015, p.23), y continúa: 

Se trataría empero de una práctica reflexiva y comunicativa fundada en el deseo de 

recuperar una memoria y una corporalidad propias. Resulta de ello que entonces tal 

memoria no sería solamente acción, sino también ideación, imaginación y pensamiento 

(amuyt'aña). Siguiendo este razonamiento, el amayt'aña, en tanto gesto colectivo, 

permitiría la reactualización/reinvención de la memoria colectiva en ciertos 

espacios/tiempos del ciclo histórico en que se ve venir un cambio o conmoción de la 

sociedad (p. 28). 
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En su libro, Rivera Cusicanqui hace una investigación y reflexión sobre diversas imágenes, entre 

estas el álbum de acuarelas de Melchor María Mercado, en donde las asociaciones entre las 

imágenes de Melchor y la escritura de Silvia Rivera se encuentran en una narrativa visual que dan 

cuenta, a manera de testimonio de los procesos que se vivieron durante el siglo XIX en Bolivia. 

Cusicanqui menciona "lo más importante que hacemos es el trabajo de reflexión sobre y desde las 

prácticas de la mirada. Ver y mirar, mirar y representar, son trayectos que deben recorrerse con 

una conciencia del self -en el sí mismo del investigador- que la mayoría de las materias 

académicas soslaya" (Rivera, 2015, p. 296). 

Como se ha revisado, los materiales de archivo son medios de conocimiento sobre el 

pasado como detonadores de memorias alternas frente a la memoria oficial, y como se vio, ni estos 

( como objeto), ni nuestra mirada son neutrales, de hecho, se encuentran inmersos en un campo 

político. Mediante la imagen podemos acceder también a otras lecturas del cuerpo, de las 

gestualidades, del espacio y de las tradiciones. 

Conclusiones 

Según Diana Taylor, el propio performance puede funcionar como una herramienta metodológica 

de investigación en las ciencias sociales, en donde a partir de éste se generan dinámicas artísticas 

en cierta comunidad que funcionan para extraer datos, o en donde se analiza cierto fenómeno social 

como si fuera un performance artístico (sobre todo los fenómenos en los que las acciones 

simbólicas son importantes: como las manifestaciones o las acciones políticas). Sin embargo, dado 

que mi proyecto surge de artistas del performance ya localizados y que se asimilan a sí mismos 

dentro de la práctica artística no consideré necesario generar nuevas prácticas performáticas ni 
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Capítulo IV. Acercamiento a las obras de performance en 

Aguascalientes 

Panorama artístico en Aguascalientes 

No hay nada más bello y humanizante en una obra de arte que 

aquello que agudiza las sensibilidades y abre nuevos mundos. 

Ana Mendieta 

Son escasas las investigaciones académicas sobre el arte contemporáneo en Aguascalientes. 

Recientemente la tesis doctoral de Jorge Terrones (2018) trata sobre esta noción y cuestiona la 

circulación del término en el contexto de la cuidad a partir de una lectura del maestro Juan 

Castañeda. Sin embargo, no profundiza sobre el arte acción. 

También se puede mencionar la tesis de maestría de Berenice Cortés (2017) quien introduce 

términos alternativos para nombrar su quehacer artístico como artivismo, o arte experiencia!, que 

yo relaciono con el performance. 

Asimismo, se encuentra el libro Bugambilias, 100 años de arte y cultura en Aguascalientes, de 

Salvador Camacho Sandoval (2010) que reúne gran material del estudio del arte y cultura de la 

ciudad, pero de igual manera el arte acción no es tratado. 
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Capítulo V. Análisis de la obra de Rolando López 

En el año 2011 conocí a Rolando López en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, 

presentó algunas de sus obras frente al grupo, por invitación de otro profesor. Esas obras me 

sorprendieron, pues eran piezas conceptuales; algunas tenían que ver con la imaginación o con 

situaciones hipotéticas ( en ese tiempo ni mis compañeros ni yo teníamos mucha idea del "arte 

conceptual"). En ese momento no lo comprendí, pues aún nos cuestionábamos si eso era arte. 

Conforme pasaron los años, ya superada la cuestión de si esas manifestaciones eran arte o no, cada 

vez me sentí más atraída e identificada por manifestaciones artísticas que incluían en sus formas 

de representación cuestionamientos políticos y sociales, a través de instalaciones, performances, 

videos, fotografias. 

En 2016 escribí un ensayo sobre la artista cubano-americana Ana Mendieta, lo cual me 

llevó a preguntarme por mi propia situación como mujer, en la periferia respecto al esquema del 

arte occidental, en un mundo en el que crece la violencia patriarcal, desde la guerra, hasta la 

violencia doméstica. Las escuelas y universidades no quedan exentas de que se ejerzan diferentes 

tipos de violencia entre los agentes que las conforman (Becerra, pp. 144-161). A través de sus 

obras (esculturas, performances, videos, etc.) Mendieta trajo de vuelta los mitos de los antiguos 

taínos, y de la cultura afrocubana, de quien se consideraba heredera. Para ella el cuerpo, su cuerpo, 

era el medio para establecer una conexión con la naturaleza, como un discurso en pos del cuidado 

de la tierra y no de su depredación. 

En el mismo año, hubo una exposición donde Rolando López presentó "escorias" 

distribuidas en el suelo de la galería de mi universidad. Las escorias, como las nombra Rolando, 
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diaria ( comida, ropa, calzado, etc.,) a un alto costo, provocando endeudamientos que pasaban de 

generación en generación. 

Desde esa fecha los trabajadores de la fundición sufrían graves problemas de salud, esto 

aunado a los bajos salarios que recibían y a la escasez del agua ( dado que la fundición termino 

sistemáticamente con el flujo de ríos y manantiales completos). Creó múltiples toxicidades que 

inclusive continúan hasta la fecha. Es sabido que el contacto con el plomo, el azufre y el arsénico 

producen graves enfermedades, dentro de los daños de estas sustancias se encuentran 

enfermedades respiratorias y neurológicas que ocasionan trastornos graves, llegando incluso a la 

muerte. 

Posteriormente, hacia 1925 la fundidora anunció su traslado hacia San Luis Potosí, dos 

años después vendió la fabrica y entonces Solomon Guggenheim comenzó su colección de arte, 

compró Kandinskys, Chagalls, Klees, Mirós, Picassos y Dalis y fundó la Solomon Guggenheim 

Foundation, que fundó a su vez, el museo Guggenheim de Arte Moderno (Canudas 133). 

Museo Guggenheim Aguascalientes 

Desde el año 2013 hasta la fecha, Rolando López y artistas colaboradores han desarrollado un 

proyecto artístico conformado por diversas piezas que van desde performance, instalaciones, 

videos, arte sonoro, talleres, etc. Dicho proyecto aborda directamente el contexto de 

Aguascalientes y las relaciones que se establecen entre lo local y lo global a partir de la 

visibilización de una parte de la historia de la ciudad como una ciudad industrial. Rolando realiza 
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Rituales de memoria: análisis de las obras 

Titulo a esta parte Rituales de memoria, porque ciertas características de los rituales míticos y 

religiosos son compartidas con el arte de performance, muchos teóricos han hablado de esto y me 

detendré en explicarlos cuando lo considere necesario a lo largo del análisis de las obras. En el 

ritual hay un tiempo-espacio determinado para llevarse a cabo y sus integrantes realizan una 

actualización de los mitos y de los relatos de una comunidad. Considero que el performance hace 

lo mismo al actualizar los relatos de un contexto especifico pero que las del performance serían 

narrativas de resistencia, las cuales son rescatadas por los artistas y habían sido relegadas por las 

dinámicas de poder imperantes. 

De esta manera he elegido tres obras concretas del proyecto Museo Guggenheim 

Aguascalientes en donde analizaré las narrativas y las implicaciones de sus acciones. Las obras 

seleccionadas son El derrumbe del "Monumento a la deshumanización y la barbarie" (realizada 

en 2014), Porfiados (realizada en 2014) y Chapareke hidrocálido (también realizada en 2014). 

Aproximarme al performance, al cuerpo, a la memoria y al olvido desde la autoetnografia 

me permite indagar sobre mi propia construcción corporal, desde mi memoria, y con esto de mi 

identidad, y así, darme cuenta de los vacíos que observo en la historia del arte de Aguascalientes 

y de México, que concibo como parte de un abuso de olvido, que son también abusos de la 

memoria. Siguiendo a Paul Ricoeur, esto sucede cuando la memoria es manipulada por parte de 

quienes tienen el poder, "esto deviene del cruce entre la problemática de la memoria y de la 

identidad, tanto colectiva como personal" (Ricoeur, 2010, p.111). 
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Imagen 15. Fraire Ornar, López Rolando, Chapareke hidrocálido, 2014.Archivo del Museo Guggenheim 

Aguascalientes. 

Conclusiones 

Me permito interrumpir aquí esta investigación para mostrar algunas de las conclusiones que he 

obtenido. En el comienzo de este texto hablé sobre la metodología específica utilizada para llevar 

a cabo esta investigación la cual es la autoetnografía, que, como dije, tiene que verse como un 

proceso y como un producto simultáneamente. Una de sus características más importantes y que 

me interesaba rescatar aquí fue precisamente la importancia de la memoria, ya sea como archivo 

o como acto de rememoración. Esto me hace emparentar al propio proceso autoetnográfico con el

arte del performance descrito por los Estudios Avanzados de Performance, aquí la propia escritura 

sería el registro de un conjunto de acciones que generan la obra. 
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Entrevistas a Rolando López 

En este apartado revisaré los encuentros más significativos que he observado alrededor de la 

entrevista realizada a Rolando López, así como algunas notas de campo en tomo a la exposición 

Perversidad Cromática, que se llevó a cabo en octubre de 2018 en la ciudad de Guanajuato. Todos 

estos datos me darán pie para relacionar la memoria y el olvido con el performance. 

La entrevista 

El día 2 de octubre de 2018 me reuní con Rolando López en Casa Refugio Reyes, institución en la 

que actualmente él se desempeña como docente de artes para niños. Me reuní con el cometido de 

hacerle una entrevista, él se mostró interesado y me pidió que le diera más detalles y me preguntó 

si necesitaba preparar algo. Dado que mi interés fue realizar una entrevista dialógica y horizontal 

no le pedí nada de preparación y solamente le informé que la entrevista se trataría de su formación 

profesional. Esto lo hice para acercarme de una manera más familiar a él y me pareció buena idea 

proponerle un tema abierto para que la conversación nos fuera llevando a sus áreas de interés. 

Sobre esas áreas trata lo que desarrollo a continuación. 

En la entrevista Rolando me comentó la importancia que tenía el pensamiento de Pierre 

Bourdieu para él, dentro de sus procesos de investigación y de sus prácticas artísticas. Me pareció 

significativo pensar en que Rolando y yo compartimos algunos profesores en la Maestría en 

Investigaciones Sociales y Humanísticas. Por esto me parece importante reconsiderar ciertos 

cuestionamientos que se nos han mencionado sobre Bourdieu. 
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Capítulo VI. Construyendo mi memoria corporal: Narrativas y 

escenarios de las memorias y los cuerpos 

Espera y acción. Un relato autoetnográfico como asistente a un festival de performance 

Me parece que es momento de pensar en algunos de los postulados principales de la presente tesis 

y para ello no puedo más que coincidir con lo que dice Andrea Giunta (2018) en Memorias del

subdesarrollo: 

Las imágenes fijas de la fotografia o de las artes plásticas y esculturales, igual que las 

imágenes en movimiento del cine, representan una fricción de los cuerpos. Sean 

suspendidos o en movimiento, estos cuerpos destilan el ritmo de la multitud unida durante 

un momento más o menos duradero por un motivo común-una fiesta, un destino, una 

manifestación, la transformación del mundo. Los cuerpos unidos invocan el movimiento-

un potencial, pero también un peligro (p. 187). 

Es por la investigación que acabo de presentar y por las experiencias que a continuación relataré 

que considero que una obra de arte es una puesta en fricción de los cuerpos. En el performance 

esto es visible. 

En este apartado reflexiono sobre algunos momentos de las experiencias que viví en el 

Festival Internacional Corpórea, donde asistí a talleres de arte-acción, conversatorios, 

presentaciones de performances y en dónde también realicé una acción como ejercicio final de uno 

de los talleres. Acércame a este tipo de eventos me brinda posibilidades para ampliar mis 
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en la revisión del arte más cercano a nuestra época y a nuestro contexto. Sin embargo, menciono 

esta ambigüedad como "especie de lagunas", porque desde la comunicación oral de la historia 

reciente del arte de Aguascalientes ya circulaba en nuestra memoria, oral, visual, estética. 

El performance art ha sido para mi una herramienta de comprensión de mi contexto, del 

arte, de los procesos históricos, de las interacciones sociales, de los otros, de la estética, la política, 

de la sexualidad. En algún momento me identifiqué con postulados de algunos artistas, como el 

reconocerme desde la periferia, extraña, y desde la crítica de los discursos dominantes. 

A modo de conclusión 

Es momento de esbozar las conclusiones a las que he llegado con esta investigación. Por ahora 

puedo decir que coincido plenamente con la hipótesis de Andrea Giunta escrita en Memorias del 

subdesarrollo: 

¿Cómo representó el arte a la gente en movimiento? ¿Cómo podemos diferenciar algunas 

expresiones de otras? ¿ Qué gestos, qué formas de conexión, qué medios de representación 

podrán permitimos analizar sus diferencias? Las respuestas a estas preguntas se formulan 

a la luz de una hipótesis general que mantiene que las obras de arte pueden ser analizadas 

como un laboratorio tanto de sentimientos como proyectos que intervinieron en el ritmo de 

la historia en distintos momentos (2018, p. 189). 
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