
Resurrección contemporánea.

El contenedor de arte de los “sin-voz”

Introducción

En el camino del desarrollo de cada ciudad varias construcciones que formaban parte de la

memoria se han ido dejando en desuso, olvidadas y algunas ocupadas esporádicamente. Por

fortuna,  algunos  elementos  de  la  memoria  de  la  ciudad suelen  resistir.  La  ubicación  en  el

extrarradio, su extraño diseño estético, el cambio de funcionalidad, la reivindicación vecinal o

su función práctica los han salvado.

Como muchas otras ciudades, tras largos años de trasformación, cada “habitat” busca una

fórmula que contribuya a la generación de un modelo que devuelva su esplendor a la economía

local. Por lo que este proyecto se inclina por un modelo que mira hacia el futuro desde el prisma

de la cultura con  la pretensión de  crear un equipamiento cultural, dinamizar la participación

social,  y abrir y potenciar el espacio urbano con fines culturales. Sin olvidar de  fomentar la

creatividad  y  difundir  las  expresiones  contemporáneas  de  las  artes  plásticas,  escénicas  y/o

musicales.

Después de un análisis de la situación y del estudio de varios casos de construcciones, se

decidirá  el  origen  de  un  nuevo  contenedor  de  arte  emancipador  para  exponer  el  modelo

expresado.

El arte y la extraterritorialidad

En el mundo del arte de hoy en día algunos artistas e instituciones artísticas prefieren poner

una distancia entre radicalismo artístico y utopía estética y sustituirlos por un arte modesto. Este

arte  instaura  un  mundo  común  creando  situaciones  que  modifican  las  miradas  y  actitudes

respecto a ese entorno colectivo. El radicalismo del arte es por tanto una fuerza particular de

evidencia, de constatación y de inscripción, que hace pedazos la experiencia común. El espacio

del museo es el encuentro de la soledad y la pasividad de los visitantes con las de las obras de

arte. Pero la situación del arte hoy en día puede constituir perfectamente una relación mucho

más general entre la autonomía de los lugares reservados al arte y la implicación del arte en la

constitución de formas de la vida en común. Esta idea, según el filosofo Rancière se clasifica en

cuatro ideas, entre ellas el programa que se inspira en la transformación del arte como forma de

vida.  Este  programa  trata  de  adaptar  los  espacios  del  arte  a  la  perspectiva  de  un  arte  sin

espacios, ni formas propias. La pretensión de este programa es que el arte produzca, en vez de

arte modesto, formas de vida, “edificios” o “mobiliario” destinados a una nueva vida.



El potencial subversivo y emancipador de esta obra se convierte, en un eficaz instrumento de

resistencia al dominio y a la alienación que sufren las sociedades modernas. Al crear  redes de

relaciones intersubjetivas y crear acciones fuera del reparto, pone de manifiesto la cosificación

proveniente de la lógica de la producción y de su propia mercancía vigente, de la que podemos

escapar por la vía del arte. El proyecto plantea la cuestión del espacio en la imagen elemental de

la relación entre un dentro y un fuera. Se ven ambas caras los que quieren unos, romper la

frontera que separa el arte de la vida o de las masas, y los que pretenden preservarla. Otros, en

cambio, quieren escenificar  la mentira de la extraterritorialidad artística y poner al descubierto

la frontera hecha para relegar a la masa y sus culturas al lado malo. La calle es un espacio que

ofrece creatividad, reunión e intercambio.

Este proyecto reflexiona sobra el siglo anterior, cómo ha pasado por encima del individuo y

se lo ha ido engullendo, cómo el individualismo ha cambiado la vida, cuando en realidad le

gusta al sujeto encontrarse con otros, relacionarse, hacer actividades comunes. 

Por  tanto,  este proyecto consiste  en “urbanismo táctico”,  es decir,  en encontrar  espacios

degradados de la ciudad y crear galerías de arte efímeras en las que todos  participan. A través

de esto se demuestra que el arte está más cerca de la gente de lo que ellos piensan y se reúne

todo tipo de clases de sujetos, incluso los que no suelen acceder normalmente a galerías de arte,

debido a la brecha cultural enorme que hay. Se crean nuevas relaciones y emociones en espacios

comunes  inhabituales.  Siempre  fomentando la  participación  ciudadana  sintiéndose  parte  del

proyecto y del espacio. Crean un impacto social con una comunidad proactiva.

Quiero utilizar la posibilidad de inventar modos de estar-juntos, formas de interacciones que

van más allá de la fatalidad de la familia, de los guetos de lo técnico y de las relaciones entre

amigos e instituciones colectivas que se proponen.   Este proyecto quiere ir  más allá de las

sociedades post−industriales, llamadas a la emancipación de la comunicación humana, de la

dimensión relacional de la existencia. Quiere romper con todo tipo de reparto de lo sensible.

 “Al convertirse en generador de comportamientos y de potenciales reutilizaciones,

el arte vendría a contradecir la cultura “pasiva‟ que opone las mercancías y sus

consumidores, haciendo funcionar las formas dentro de las cuales se desarrollan

nuestra existencia cotidiana y los objetos culturales que se ofrecen para nuestra

apreciación.”1

Este proyecto artístico relacionado con el  arte del  que habla Rancière está consagrado a

funciones  de reconciliación  entre  arte  y  no-arte,  y  de rehabilitación de las  artes  y  culturas

infravaloradas, con la intención de restaurar el vínculo social supuestamente roto y terminando

oficialmente las jerarquías de las artes y de las culturas. Esta voluntad que se propone puede

incluso adaptar el carácter errático de los espacios del arte a las características culturales de las

poblaciones que hay que integrar. Unos de los ejemplos son las actividades nuevas en naves

1BOURRIAUD, Nicolas (2013): Estétca  elacional. Ad iana hidalgo edito a, Buenos Ai es.p. 6



industriales y fabricas por causa de la desindustrialización. Algunos artistas y representantes del

mundo del arte “ocupan” estos espacios nuevos para ser acondicionados y estructurados para el

arte, pero también por su cargo de historia, y de historia del trabajo y de la vida en común. El

espacio vacío para la singularidad artística y el espacio marcado por las huellas de una historia

común se reúnen en esta predilección.  Al utilizar  la extraterritorialidad de esos espacios se

descubren  nuevos  disensos,  nuevas  maneras  de  luchar  contra  la  distribución  consensual  de

competencias, de espacios y de funciones.

El espectador entra en un espacio extraterritorial donde sus recuerdos participan en la propia

obra, donde él se fusiona con la misma obra.

Este es el motivo que impulsa a recuperar este contenedor y dotarlo de contenido: la  creencia

en que una programación necesita de dedicación y que no importa dónde, sino cómo y con

quién. La búsqueda de interés no se basa en grandes presupuestos, el interés radica en hacer

valer lo local, pero sin localismos. 

Interesada por  la memoria  de la  ciudad y en la  búsqueda de un lugar  que simbolice  el

encuentro y participación del arte con los ciudadanos, considero que la situación de la antigua

caseta de guardia de la cuesta de Santo Domingo podría ser un ejemplo de cómo el pueblo hace

suyo lo que otros idearon y perfeccionaron anticipándose a las necesidades de hoy en día.

Dotar de nuevos contenidos a viejos contenedores.

Se ha apostado por la reforma de un elemento que forma parte de la memoria histórica de la

ciudad en lugar de construir otra obra escultural, en el sentido más literal. Posiblemente, como

es habitual, sin este edificio nunca se hubiese puesto en marcha el proyecto que ahora alberga.

Aunque los proyectos a veces, son más importantes que los contenedores y tan flexibles que

pueden  adaptarse  a  los  que  ya  existen. La  intención  es  recuperar  espacios   para  tomar

consciencia de nuestro pasado y avanzar hacia el futuro. El  futuro que me refiero es aquel que

el protagonista es el esfuerzo por crear vínculos con la sociedad y tener en cuenta las iniciativas

que no entran dentro de los programas reglados.

La   tarea  de  este  proyecto  consiste  a  la  vez,  en  poner  en  valor  el  trabajo  de  artistas

emergentes  para  darles  la  oportunidad  de  salir,  literalmente  a  la  calle,  ante  un  público  no

especializado ni especialmente instruido en el ámbito del arte, que se tropieza con la caseta

camino de su casa, del trabajo, de la compra, de los estudios, de la fiesta, del fútbol. Un público

que sin entender muy bien en qué consisten “esas cosas que cambian dentro de la caseta” están

orgullosos porque ocurren cosas, porque hay movimiento y sobre todo, porque lo que ven les

recuerda la existencia de ese pasado no tan lejano que no conviene olvidar para que no se vuelva

a repetir.



Reapropiación del pasado, asimilación del presente: Intervenciones artísticas en la futura

caseta 

Desde  un  prisma contemporáneo,  en  lo  que  a  la  producción  artística  contemporánea  se

refiere, he tomado la decisión que los futuros proyectos que se realizasen en la caseta deben ser

planteados como proyectos o intervenciones específicas para el lugar, generando así un trabajo

más consolidado con el contexto.

Se permitirá propuestas tan dispares como sus contenidos. Desde proyectos que se centren en

lo temporal o circunstancial (hechos puntuales), hasta proyectos centrados en la memoria física

de la caseta y su posición de testigo en diferentes situaciones históricas. Lo que se busca es que

con las  intervenciones  de estos  artistas,  la  caseta  se  reconvierta  en un foco de interés  que

alumbre  (aunque  sea  tenuemente)  el  futuro  de  las  nuevas  generaciones,  anunciando  las

preocupaciones que se palpan en el pensamiento y creación contemporáneo.

Por otro lado, la caseta se recupera de una forma activa y deja de ser un residuo de la ciudad,

para formar parte activa de una ciudad cultural. Su función ahora, es acercar el arte emergente,

para mostrarlo en el espacio público de la ciudad, sin que los ciudadanos tengan que visitar salas

o galerías, simplemente tienen que pasear para ver.

Este  proyecto  de  intervenciones  artísticas,  es  un  proyecto  de  creación  a  la  vez  que  de

regeneración, y es a su vez, una propuesta de creación de ciudad, en la que el arte a la vez que

recupera y construye el contexto, re-codificar un lugar a través de otros usos.

Participación social

En la obra de Rancière, se pueden reconstruir tres posibles líneas para su abordaje, de las

cuales me apoderaré de dos para seguir la línea “ideológica” de este proyecto: el arte como una

lengua más y la producción de los artefactos artísticos con la elaboración de nuevas formas de

relación social.  Basándome en estas líneas,  la  obra  será  creada tanto por  mí,  como por  los

ciudadanos dando voz y participación a las generaciones que defendieron el lugar. Para ello,

pondré en varios puntos estratégicos unos buzones en los que la gente pueda dar opinión del

tema a tratar en la obra. Seguido, reuniré las opiniones y del tema de mayor interés propondré

una obra en la que los vecinos estarán invitados a participar.

Con  estas  acciones  no  solo  intento  reconstruir  la  líneas  que  aborda  Rancière  sino  que

también rompo con el reparto de lo sensible, es decir con las fronteras marcadas en la sociedad.

Fronteras que marcaban los rangos sociales. Las fronteras que dicen que hacer, decir y pensar

serán rotas con la intervención de una obra en la que parte de la ciudadanía a participado.

Fronteras del lugar correspondiente serán rotas con la obra expuesta en un lugar olvidado. 



Conclusiones

Es un proyecto que vehicula la conexión entre las prácticas contemporáneas y los artistas

emergentes, con el centro de la ciudad de una forma directa, mostrando las propuestas en el

espacio público.

Por medio del arte, se abren las puertas a nuevos tiempos recuperando un elemento con una

carga histórica para los ciudadanos, con un contenido contemporáneo. Sin olvidar su validez y

aceptación dentro del mundo del arte y de la cultura.

Recuperar un lugar del pasado y dotarlo en una unión de la ciudadanía con la cultura, de la

estrecha relación del arte con la vida-cotidiana.

Este proyecto  manifiesta un pensamiento impensado por el artista y al mismo tiempo el

espectador también puede encontrarse con lo impensado por él en este pensamiento que percibe

de la obra. A partir de este punto, es donde se une la autonomía del arte y la producción de

nuevas formas de vidas en común. Este juego paradójico suspende el poder de la forma sobre la

materia, como dice Schiller define “lo más humano del hombre”. La paradoja consiste en que lo

más formal de las obras de arte pueda ser percibida por cualquier individuo con la gratuidad del

juego que le recuerda su condición humana. La obra de arte condicionada como materia pasiva

se encuentra  dividida entre  la apariencia  y el  juego.  La obra,  por  tanto,  se  traduce en una

suspensión del mandato recuperando la igualdad. Una vez más la igualdad retorna negando toda

relación de necesidad entre la actividad propia de un modo de hacer del arte y la pasividad

propia de una contemplación que debe instruirse.
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