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CAPÍTULO 44 

EN TORNO A LOS ORÍGENES DE LA PERFORMANCE. 
UNA APROXIMACIÓN A LA(S) HISTORIA(S) DE LAS 

PRÁCTICAS PERFORMÁTICAS 

ANA MAESO-BRONCANO 
Universidad de Almería 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siguiente texto se expone un acercamiento al origen de 
las prácticas performáticas en el ámbito artístico, entendiendo la per-
formance como un espacio liminar o un arte intermedia que engloba 
aquellas prácticas artísticas en vivo o que incluyen la acción. Desde esta 
perspectiva, se expone una breve introducción a los estudios de la re-
presentación (Schechner, 2012), y la estética performativa (Fischer-Li-
chte, 2004). A continuación, se aborda un acercamiento a los precurso-
res o antecedentes de la performance, desde el ámbito artístico en las 
artes visuales, del teatro experimental o las prácticas intermedia. Segui-
damente, se recogen voces que llevan a cabo una revisión crítica sobre 
los procesos de apropiación cultural en el ámbito artístico, desencade-
nantes de algunas de las prácticas performáticas en Occidente. Y, por 
último, se abordan, en este sentido, algunos ejemplos de respuestas 
desde la propia práctica de la performance, entendiendo de este modo 
la práctica artística como elemento discursivo. 

Pese a que podemos remontarnos a las primeras manifestaciones cultu-
rales para hallar los orígenes de las prácticas performáticas, la perfor-
mance no sería reconocida como práctica artística en occidente hasta 
principios de los años 70. En torno a los años sesenta y setenta, se pro-
duce en las artes, de manera transversal a las distintas disciplinas, el 
denominado “giro performativo”. En el auge del arte conceptual, se 
aboga por una perspectiva del producto artístico que escape a su mer-
cantilización y del fetichismo profesado hacia este en la industria 
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artística (Goldberg, 2012). El foco comienza a centrarse en el proceso 
artístico, y no tanto en su materialización o resultado, y las fronteras 
entre categorías o disciplinas artísticas, se difuminan. En este sentido, 
la performance, por tanto, se desarrolla escapando los circuitos conven-
cionales artísticos: el hecho de que las obras sucedan en un momento 
determinado y en un contexto determinado, entendiendo la obra como 
una situación; algo por tanto efímero e imposible de comercializar. Del 
mismo modo, las prácticas performáticas se convierten también en un 
terreno de denuncia hacia la distancia entre obra y espectador, y a su 
vez, entre la concepción institucional del arte y la vida cotidiana. Fis-
cher-Lichte (2004), señala los objetivos de las estrategias que se des-
pliegan tras el giro performativo para formentar la participación del pú-
blico: el intercambio de roles entre actores y espectadores, y la forma-
ción de comunidad entre ellos a través del contacto. La performance 
devendría como consecuencia de este planteamiento, sitúandose en un 
papel de tensión con la institución, entre el intento de esta de domesti-
carla y hacerla consumible al público y las diversas resistencias de la 
performance (Maeso-Broncano, 2017). 

Aunque se entienda popularmente que las prácticas performáticas tie-
nen su origen en las denominadas “vanguardias” del arte moderno oc-
cidental, con las manifestaciones dadaístas o futuristas, lo cierto es que 
podemos encontrar sus orígenes en prácticas muy anteriores: desde los 
primeros rituales y las primeras prácticas escénicas del teatro popular. 
Sánchez-Argilés (2010 citada en Baena, 2013), establece antecedentes 
del arte de acción en rituales primitivos, paganos y cristianos; en el tea-
tro popular; fiestas de la Revolución Francesa, etc. No podríamos ha-
blar de una Historia de la Performance, sino de múltiples historias. Del 
mismo modo, se establecen características formales y conceptuales 
muy distintas según el contexto geográfico, sociopolítico y cultural en 
que las manifestaciones se gestan. No obstante, existen influencias cul-
turales entre las distintas manifestaciones: el teatro Noh en Japón, Kat-
hakali en la región de Kerala (India), o la Ópera de Pekín han influido 
a autores y directores de teatro experimental como Jerzy Grotowski. 
Del mismo modo, las danzas y rituales de Bali y los indios tarahumaras 
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inspiraron a Antonin Artaud para romper el teatro de la representación 
(Torrens, 2007).  

Sin embargo, no puede obviarse la realidad colonial de la que somos 
herederos y que impregna las prácticas artísticas de la modernidad en 
occidente, mediante la descontextualización de gestos, indumentarias u 
otros elementos pertenecientes a las manifestaciones culturales de pue-
blos americanos, africanos o asiáticos. La fetichización y apropiación 
que conlleva a la degradación del otro, considerando la propia cultura 
como dominante. Aludiremos en este sentido a la revisión desde un en-
foque anticolonial hacia estas prácticas.  

2. OBJETIVOS 

‒ Llevar a cabo una revisión bibliográfica que ahonde en el ori-
gen de las prácticas performáticas en la historia del arte, estu-
diando sus precursores y antecedentes. 

‒ Facilitar el entendimiento de una genealogía de las prácticas 
actuales de participación y relacionales en el arte, así como 
proporcionar un escueto resumen de prácticas, líneas, artistas, 
del campo dibujado en esta investigación.  

‒ Entender, desde los estudios de la representación, los orígenes 
interculturales o transculturales de las performances artísticas, 
entendiendo como prácticas performáticas acciones presentes 
en distintos ámbitos de la representación (vida cotidiana, ri-
tualizaciones, juegos, conductas, etc.).  

‒ Revisar otras voces que revisen de manera crítica al colonia-
lismo implícito en las prácticas artísticas en occidente. 

‒ Recoger ejemplos de respuesta a estos fenómenos desde la 
propia práctica artística, entendiendo la performance como ac-
ción que instaura o transforma conductas por repetición y 
como práctica discursiva. 



‒ ൡൠ൦ൡ ‒ 

3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este texto se ha llevado a cabo una revisión bi-
bliográfica en los campos de los estudios de la representación o estudios 
de performance, de la estética performativa y de la historia del arte, en 
la búsqueda de dichos antecedentes o precursores presentes en los dis-
tintos ámbitos de las artes. La metodología, por tanto, se encuadra en el 
ámbito de los estudios de performance o de la representación, en la que 
el objeto de estudio es formado tanto por las obras artísticas como por 
manifestaciones culturales como ritos y prácticas escénicas. Se han rea-
lizado lecturas, a su vez, desde una pedagogía crítica, que entienda las 
representaciones como reproducciones o posibilidades de revertir las 
relaciones de poder en la esfera social, así como desde una perspectiva 
anticolonial, para interpretar las prácticas coloniales presentes en los 
intercambios, influencias o apropiaciones culturales en las prácticas 
performáticas.  

. RESULTADOS 

4.1. PERFORMANCE Y PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN  

Los estudios de performance se configuran en torno a los años ochenta 
como un campo de conocimiento interdisciplinar que nace desde los 
estudios culturales. Desde el llamado “giro performativo”, el “principio 
de representación” (Schechner, 2012) trasciende no solamente el análi-
sis de las prácticas artísticas, sino que convierte la conducta en objeto 
de estudio.  

Schechner (2012, p. 44) plantea una organización en red o abanico en 
que son recogidas aquellas ritualizaciones y representaciones de la vida 
cotidiana, incluyendo:  

‒ Chamanismo y ritos prehistóricos 
‒ Chamanismo y ritos históricos 
‒ Orígenes del teatro en Eurasia, África, el Pacífico y Asia 
‒ Orígenes del teatro europeo 
‒ Psicoterapias dialógicas y orientadas al cuerpo 
‒ Estudios etológicos del ritual 
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‒ Representación en la vida cotidiana 
‒ Juego y conducta de crisis 

Forman parte, por tanto, las performances culturales; eventos institui-
dos socialmente por repetición, tales como rituales o ceremonias, así 
como performance sociales; aquellas reiteraciones que regulan nuestras 
interacciones cotidianas. Schechner utiliza el término twice behaved-
behaviour (“comportamiento dos veces actuado” o “conducta resti-
tuida” para diferenciar aquellas conductas o acciones separadas de las 
personas que las interpretan (Schechner en Carlson, 2005, p.16), ha-
ciendo referencia a aquellas acciones en las que hacemos “como si”, 
estableciendo cierta distancia entre el ser y la conducta: juegos de rol, 
rituales, chamanismo. Todos los objetos de estudios son analizados 
desde las diversas disciplinas académicas “como performance”.  

Se ocupa del análisis de las artes escénicas, juego, deporte. rituales, 
protestas o manifestaciones políticas… Los comportamientos y accio-
nes humanas son estudiadas “como” representación, desencadenando el 
germen de las prácticas artísticas performáticas, la disolución de las ca-
tegorías artísticas y la consideración de las obras de arte como situacio-
nes; más como acontecimientos que como productos (Fischer-Lichte, 
2004). Un estudio, por tanto, que se abarca desde distintos campos epis-
temológicos tales como la antropología, la psicología, filosofía, las ar-
tes visuales, artes escénicas, ciencias sociales, estudios feministas, de 
género, semiótica, estudios culturales, etc. y sitúa los ámbitos de circu-
lación de las producciones en diversos territorios como las artes visua-
les, escénicas y la vida cotidiana.  

Tanto los fenómenos culturales concretos como las culturas en su con-
junto se entendían como contextos estructurados constituidos por si-
gnos a los que se les podían atribuir significados. […] Según esta idea, 
la tarea principal de los estudios culturales consistía en descifrar e in-
terpretar textos, […] o en deconstruir, en el proceso de lectura, textos 
ya conocidos que eran releídos atendiendo a posibles subtextos”. 
(Fischer-Lichte, 2004, p. 53) 

Los estudios de la representación nacen del diálogo y colaboración del 
filósofo John Searle, el antropólogo Víctor Turner y el director y teórico 
de teatro Richard Schechner, en la intersección entre teatro y antropo-
logía. Se entiende, desde los estudios de la representación, que las cul-
turas se expresan desde sus performances culturales, y en ellas se refle-
jan las formas de ver el mundo y entender las relaciones sociales de los 
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pueblos. Por otra parte, Taylor (2011), hace mención a la reafirmación 
de ciertas jerarquías y valores dominantes por parte de los campos aca-
démicos. En este sentido, existe una falta de legitimidad hacia aquello 
que no se reconoce o valora por parte de la academia, y, por tanto, de 
la sociedad. Recalca, en este sentido, la importancia de la institución de 
campos posdisciplinarios como los estudios culturales y los estudios de 
performance, “en su afán de relacionar lo político, con lo artístico y 
económico” (p. 13). En la misma línea respecto al nacimiento de la dis-
ciplina, Peggy Phelan (1993) declara:  

This openness allowed performance studies to avoid the dead-end rec-
itation of “hail to the chief” that most disciplines demand, and perhaps 
more radically, to escape the conventions of methodological allegiance 
to a particular field’s system of knowledge. In the eyes of its adherents, 
performance studies were able to combine new work in critical theory, 
literary studies, folklore, anthropology, poscolonial theory, theatre 
studies, dance theory and feminist and queer studies while forging a 
new intercultural epistemology (p. 4)194 

Phelan, al igual que Taylor, reivindica la capacidad de la representación 
de visibilizar cuestiones políticas, específicamente contrarrestando la 
infrarrepresentación de determinados grupos sociales. Concquergood 
(1991) señala también la función política de los estudios de perfor-
mance a través de sus posibilidades: arte, análisis y activismo, y crítica, 
creatividad y comunidad (las tres A y tres C de los estudios de la repre-
sentación). Aboga por trasladar los estudios a las comunidades a través 
de proyectos artísticos y de investigación, entendiendo la cultura como 
proceso o experiencia generada colectivamente. De este modo, propone 
repensar la etnografía, desde las distintas áreas de los estudios de la 
representación: la performance y proceso cultural; performance y prác-
tica etnográfica; performance y hermenéutica, performance y represen-
tación académica y políticas de performance.  

 
194 Esta apertura permitió que los estudios de performance evitaran el callejón sin salida del 
"Hail to the Chief" [“Himno presidencial” o “Viva el Presidente”] que la mayoría de las discipli-
nas exigen, y quizás de manera más radical, para escapar de las convenciones de lealtad 
metodológica al sistema de conocimiento de un campo en particular. A los ojos de sus segui-
dores, los estudios de performance pudieron combinar nuevos trabajos en teoría crítica, estu-
dios literarios, folclore, antropología, teoría poscolonial, estudios teatrales, teoría de la danza 
y estudios feministas y queer mientras forjaban una nueva epistemología intercultural. [Tra-
ducción de la autora]. 
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4.2. HISTORIA(S) DE LA PERFORMANCE  

Desde una óptica occidental, los primeros antecedentes de las prácticas 
performáticas se ubican, a menudo, en el arte moderno, en las primeras 
manifestaciones futuristas o dadaístas. Con la intención vanguardista 
de ruptura con las formas artísticas anteriores, se persigue una renova-
ción de lenguajes y conceptos. Del mismo modo, es puesto en cuestión 
el establishment artístico; la academia, y la noción de autor; de genio 
creador. Las denominadas “soirées” dadaístas, con autores como Hugo 
Ball, Emmil Jennings, Tristan Tzara, Huelsenbeck, Marcel Janco, Hans 
Arp, entre otros, se daban cita en el conocido Cabaret Voltaire en la 
ciudad de Zúrich. Se presentan allí piezas de carácter provocador, ab-
surdo, irracional, donde se comienzan a discutir los roles entre actores 
y espectadores, buscando la respuesta de estos últimos frente a la tradi-
cionalmente esperada pasividad del público. 

Incluso, hay autores que ubican como uno de los antecedentes Ubú Rey, 
la trasgresora obra teatral del autor Alfred Jarry, estrenada en París en 
1896. El autor se inspira en bromas de escolares de Jarry en Rennes y 
del Théâtre des Phynances, el espectáculo de marionetas que dio en 
1888 en el ático de su casa familiar (Goldberg, 2012). En el mismo 
teatro, Théâtre de l'Œuvre, se estrenaría trece años más tarde la sátira 
El Rey Bombance, de Marinetti, quien proponía despertar las reacciones 
del público mediante provocaciones y sorpresas (Fischer-Lichte, 2012). 
El autor deja por escrito una defensa de un nuevo teatro, recogida en 
títulos como “El teatro de variedades” (1913) y “El teatro futurista sin-
tético” (1915). Una época en que, a través de la experimentación, se 
ponen en cuestión los límites entre categorías artísticas, llegándose a 
formular la idea de “obra de arte total”, de Hugo Ball; un concepto que 
trata de aunar todas las artes.  

La performance emerge en Estados Unidos a finales de los años 30, con 
la llegada a Nueva York de los europeos que huyen de la Segunda Gue-
rra Mundial (Goldberg, 2012). Destacan las obras de John Cage y 
Merce Cunningham, desde la música y la danza respectivamente. Tam-
poco puede obviarse la influencia del teatro experimental, como es el 
caso de la compañía The Living Theatre (con obras como la rompedora 
Paradise Now), creada en 1947, heredera de los preceptos del teatro de 
Bertolt Bretch, Antonin Artaud y Vsévolod Meyerhold. 
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FIGURA 1. 4’33 es una composición musical compuesta por John Cage. En ella, la partitura, 
de una duración de cuatro minutos y treinta y tres segundos, se presenta sin una sola nota 
musical. En el silencio de la sala, la pieza se configura con la intervención de todos los 
sonidos que el público o el entorno profieren, generando una pieza colectiva donde el autor 
cede su rol protagonista. La pieza fue interpretada por el pianista David Tudor en Woods-
tock en 1952, que permaneció quieto y en silencio, sentado al piano, durante la duración 
estimada.  

 
Fuente: Cage, John (1952/1953) In Proportional Notation). Imagen extraída de 

https://cutt.ly/TU5H43I  
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Otros antecedentes pueden encontrarse en la influencia de las artes plás-
ticas por parte de las artes escénicas; con el desarrollo del gesto en la 
pintura, derivando desde la materialidad de la pintura hacia la acción 
artística. Predominan el carácter de realización escénica, como en el 
action painting o body art (Fischer-Lichte, 2004). Se desarrollan tras la 
Segunda Guerra Mundial, en la abstracción pictórica, tendencias técni-
cas que se centran en los procesos y fenómenos de la pintura: dripping 
o goteo, con artistas como Janet Sobel y Jackson Pollock; el desgarra-
miento, con Lucio Fontana y sus grietas traspasando el lienzo; la acu-
mulación; disección; quemadura; empaquetamiento, con las monumen-
tales obras de Christo y Jean Claude; compresión o fijación, en la obra 
de Arman, con los residuos de objetos que previamente hacía estallar y 
posteriormente fijaba al soporte. La pintura, por tanto, se convierte en 
superficie donde permanece la huella de un proceso.  

En 1968, François Pluchart defiende la integración del cuerpo en el pro-
ceso artístico y el concepto de “arte sociológico” (Guasch, 2000). Años 
más tarde, organizaría la exposición Art corporel. Será, por tanto, a fi-
nales de los años sesenta cuando surja el denominado arte del cuerpo, 
arte corporal o body art. Unas manifestaciones que tienen lugar al 
mismo tiempo en Europa y Estados Unidos, donde el cuerpo es medio 
y soporte para la creación artística, con autores como Dennis Oppen-
heim, Vito Acconti, Chris Burden, Yoko Ono, Dan Graham, Michel 
Journiac o Gina Pane. Destacan las Antropometrías de Yves Klein, 
donde el cuerpo humano se convierte en un instrumento: 

Este entendimiento del cuerpo le llevó a las antropometrías (pinturas cor-
porales), como la realizada en la Galerie Internationale d’Art Contempo-
rain de París en 1960, acción en la que el artista enfundado en un esmo-
quin, con corbata blanca y la Cruz de Malta de la Hermandad de San 
Sebastián interpretaba la Symphonie Monotone (Sinfonía Monótona), que 
el propio Klein había compuesto y que constaba de un ciclo de veinte 
minutos con una sola nota musical y veinte minutos de silencio, en tanto 
que tres modelos desnudas y cubiertas también de pintura azul refregaban 
su cuerpo, a modo de pincel humano, sobre grandes tiras de papel dis-
puestas en el suelo y en la pared frontal (Guasch, 2000, p. 82) 

En los mismos años, desarrolla su trabajo Piero Manzoni, donde el 
cuerpo se convierte en obra de arte (como en la serie Esculturas vivien-
tes, 1961) o es generador de ellas mediante sus acciones (Merda 
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d’artista, 1961, o Corpo d’aria, 1961). Algo más tarde, se desarrollaría 
el Accionismo Vienés, con autores como Günter Brus, Hermann Ni-
tsch, Otto Muehl y Rudolf Schwarzkogler, que llevaban a cabo prácti-
cas expremas y trasgresoras. Resulta imprescindible tomar en cuenta el 
contexto social y político de ambas orillas del Atlántico: son los tiem-
pos del mayo francés en París y de las protestas contra la Guerra de 
Vietnam en Estados Unidos; del movimiento feminista y el antirracial. 
Tiempos de protesta social donde se configuran movimientos, princi-
palmente jóvenes, por los derechos civiles, cuestión que tendría eco en 
las artes. Del mismo modo, las prácticas performáticas permean las ma-
nifestaciones políticas en colectivos feministas como las New York Ra-
dical Women, el Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell 
(WITCH) o antirracistas, como Black Panthers. El movimiento Fluxus, 
la Internacional Situacionista, la práctica de Happenings, (desde los 
planteamientos de Allan Kaprow), los movimientos underground, pro-
vos, kabouters, Black power, llevan a cabo prácticas cercanas al happe-
ning en sus diferentes contextos (Torrens, 2005).  

Abbie Hoffman aplicó, hace dos o tres veranos, la forma intermedia del 
happening (vía los Provos) a un objetivo político-filosófico. Se fue con 
un grupo de amigos a los balcones del público de la Bolsa de Nueva 
York. A su señal y momento de alta intensidad bursátil todos arrojaron 
manojos de dólares sobre los corredores de bolsa. De acuerdo con su 
informe, los brokers enloquecieron lanzándose sobre el dinero; los te-
letipos cesaron; el mercado se vio probablemente afectado; y la prensa 
informó de la llegada inminente de la policía. Esa noche todos los tele-
diarios nacionales recogieron el evento: un sermón mediático “porque 
sí”, como diría el mismo Hoffman (Kaprow, 2007, p. 29). 

No obstante, como se ha nombrado con anterioridad, no sería hasta los 
años sesenta y setenta cuando comienza a establecerse la performance 
como categoría artística y a teorizarse sobre ello. Artistas como Carolee 
Schneeman, Cindy Sherman, Marina Abramovic, Ana Mendieta, Gina 
Pane, Valie Export, Adrian Piper, crearán obras donde visibilizar y dis-
cutir cuestiones referentes a los conceptos de género y raza. Obras que 
parten de la propia biografía, dejando patente el lema de “lo personal 
es político”, como en el caso de Laurie Anderson, Julia Heyward, Susan 
Russell o Christian Boltanski. Otras, que discuten los roles de género, 
como en la obra de Martha Wilson, Jackie Apple o Meredith Monk. El 
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“Arte sociológico” o del comportamiento reivindicaba la función social 
del arte, de la creación de colectivos artísticos e inicios del movimiento 
feminista, movimiento de mujeres y un incipiente movimiento LGTB.  

FIGURA 2. Las obras de Ana Mendieta destacan por su contenido autobiográfico, las co-
nexiones con lo ritual, la identidad, el sentido de pertenencia, la relación del cuerpo con los 
elementos de la tierra.  

 
Fuente: Mendieta, A. (1974) Creek. Film Super 8. Imagen extraída de: 

https://cutt.ly/CIwWZFc  

4.3. UNA CRÍTICA A LA GENEALOGÍA DE LA PERFORMANCE 

OCCIDENTAL  

Los estudios de la representación tienen simpatías con la vanguardia, 
con lo marginal, con el off-beat”, con lo minoritario, lo subversivo, lo 
torcido, lo raro, la gente de color y los excolonizados. (Schechner, 
2012, p. 26) 

No obstante, autoras como Coco Fusco ponen en cuestión que el arte 
de performance comience con los eventos dadaístas en Occidente. 
Alude Fusco a las muestras “aborígenes” de pueblos africanos, asiáticos 
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y americanos robadas durante la conquista europea y exhibidas, des-
contextualizadas, para su contemplación estética y estudio (Fusco, 
2012). Fusco interpreta de este modo el acto de expolio y exhibición 
como un modo de exotizar al otro en el que se fundan los orígenes del 
“performance intercultural en Occidente”; “es la construcción de la 
otredad étnica en esencia performativa y ubicada en el cuerpo lo que 
deseo destacar aquí” (Fusco, 2012, p. 330).  

Los gestos y objetos inspirados en bailes y manifestaciones culturales 
procedentes de las culturas “descubiertas” observables en las manifes-
taciones performáticas dadaístas, son prueba de estos actos de fetichi-
zación de las formas culturales africanas, asiáticas y americanas y del 
pensamiento colonial.  

FIGURA 3. Fotografía del estreno de “Las tetas de Tiresias”, obra teatral surrealista del 
autor Guillaume Apollinaire. La historia se ubica en Zanzíbar. Pueden observarse en la 
imagen los elementos caricaturizantes de las figuras. 

 
Fuente: Apollinaire, G. (1917). “Las tetas de Tiresias”. Imagen extraída de: 

https://cutt.ly/mU5H9db  
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Frente al relativismo cultural, que ignora la desigualdad presente en es-
tas prácticas, Fusco reivindica la necesidad estudiar “la diferencia ra-
cial, fundamental en la interpretación estética” (2012, p. 313). Junto con 
el artista Guillermo Gómez-Peña, llevan a cabo la obra “Dos amerin-
dios no descubiertos visitan Madrid” en 1992, quinto centenario del mal 
llamado “Descubrimiento de América”, conmemorado por la Exposi-
ción Universal de Sevilla de 1992 (Expo’92). La acción tuvo lugar en 
la ciudad de Madrid y en Londres. En ella, ambos artistas se encuentran 
ataviados con vestimentas “tradicionales” encerrados en una jaula, con 
el objetivo de ser observados como otros por parte de los espectadores, 
a modo de zoológico: 

Nuestros performances en la jaula forzaron a estas contradicciones a 
salir a la luz. La jaula devino en una pantalla en blanco en la cual el 
público proyectaba sus fantasías respecto de quiénes y qué éramos. En 
tanto asumimos el papel estereotípico del salvaje domesticado, muchos 
miembros del público se sintieron con el derecho de asumir el papel de 
colonizadores, solo para encontrarse incómodos con las implicaciones 
del juego. (Fusco, 2012, p. 325)  

Identificar las representaciones, imágenes y símbolos es imprescindible 
para entender cómo opera el poder a través de ellas (Giroux, 2001), y 
no solamente es un imperativo moral para el oprimido, sino también 
para el opresor. Denzin (2008) parte de las teorías raciales críticas (Dar-
der y Torres, 2004; Ladson- Billings y Donnor, 2005) entre otras mate-
rias para proponer una vuelta a la Pedagogía de la Esperanza. Llama de 
este modo, “En el interior de este espacio pedagógico radical, la repre-
sentación y la política se cruzan en el terreno con una ética basada en 
la praxis” (2001, p 183), un “escenario pedagógico crítico” (2001, 
p.183 inspirado en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, donde 
desde el afecto, el cuidado, la compasión y la esperanza se construya la 
resistencia a la opresión. Una mirada poscolonial indígena que res-
ponda a las representaciones coloniales racistas. 

Si la performance tiene la capacidad de instituir comportamientos me-
diante la repetición y del mismo modo subvertirlos, ¿pueden las prácti-
cas performáticas establecer formas insurgentes por parte de colectivos 
o sujetos oprimidos? En este sentido, Cabello/Carceller (2015) hacen 
mención a la capacidad de construcción de identidad, así como de 
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construcción de identidades normativas en cuestión de género, la idea 
angular del pensamiento de Judith Butler (1998, 2007). Formas de desa-
fiar al biopoder, entendiendo la performance como una herramienta que 
puede afianzar o discutir las relaciones de poder. Del mismo modo, 
reivindican la capacidad de generar comunidad de la performance co-
lectiva, incidiendo en el carácter performativo de los modos de relación. 

¿Qué ocurre cuando los individuos se juntan para performativizar la 
deconstrucción de sus propias identidades? Y lo que resulta más intere-
sante, ¿qué ocurre cuando esa performativización de la alteridad es 
consciente de su carácter instituyente? (Cabello/Carceller, 2012, pp 
261) 

(En este sentido, y realizando una relectura del apartado anterior, resul-
taría interesante, realizando un ejercicio de pasado-ficción, imaginar 
qué performance se hubiesen planteado las mujeres que participaron 
como instrumentos en las obras de Yves Klein.) Cabello/Carceller lle-
van a cabo la acción performativa Bailar el género en disputa en el año 
2013. Un experimento que trata de "buscar los ritmos del lenguaje filo-
sófico, en corporizar y resignificar las palabras y las músicas que emi-
ten los textos del ensayo". También hacen uso del baile en Suite Re-
volta. Una propuesta estética para la acción (2011), donde dialogan el 
baile contemporáneo frente al baile español (universal/local), en una 
llamada a la revuelta195. En Rapear la Filosofía: Foucault, Sontag, 
Butler, Mbembe, (2016) persiguen la misma idea: buscar los ritmos de 
los textos y corporeizarlos. En este caso, a través del rap; realizando un 
recorrido por los conceptos de biopolítica (Foucault), necropolítica 
(Achille Mbembe), la fotografía como medio para aprehender el dolor 
(Susan Sontag), y la necesidad de retratar la violencia a través de las 
imágenes y relexionar sobre el uso de ellas (Judith Butler). Un viaje, 
según las artistas, desde los años setenta a la actualidad, con la selección 
de cuatro autores cuyos textos reflexionan sobre la violencia a través 
del control por parte del poder institucional.  

 
195 España se encuentra sumida en esos momentos en la crisis económica resultado de una 
burbuja inmobiliaria fraguada durante décadas y de la crisis económica global fruto de la 
caída de Lehman Brothers. El movimiento social y ciudadano, de carácter asambleario y 
apartidista surgiría en el mes de mayo del mismo año.  
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López-Ganet y Mesías-Lema (2021) hacen mención a cómo formas de 
investigación como la antropología, la etnografía o la sociología arras-
tran una mirada contaminada por la colonización. Frente a ello, defien-
den metodologías de investigación en las que se hable en primera per-
sona, permitiendo “visibilizar reflexiones sobre nuestra identidad, 
nuestra memoria y nuestra historia de vida” (p. 143): “Las fotografías, 
los vídeos, los fotomontajes y collages, las performances, danzas o 
cualquier otro recurso son el punto de partida, la herramienta de bús-
queda y el objeto final”. (pp. 151). 

FIGURA 4. En Rapear la Filosofía: Foucault, Sontag, Butler, Mbembe, (Cabello/Carceller, 
2016) tres MCs de Madrid; Hábil Harry, Starr y Meya, interpretan textos de tipo ensayístico 
a través del rap en la Galería Elba Benítez, Madrid. Una performance o concierto experi-
mental donde los discursos son incorporados e interpretados, buscando sus ritmos inter-
nos.  

 
Fuente: Cabello/Carceller. (2016) Rapear Filosofía: Foucault, Sontag, Butler, Mbembe. 

Imagen extraída de: https://cutt.ly/YU5HVeu  

4. CONCLUSIONES 

Las performances artísticas presentan precedentes y precursores que 
traspasan las distintas categorías artísticas, ubicándose en las prácticas 
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escénicas (teatro, danza), así como en las artes plásticas y visuales (pin-
tura, escultura, fotografía…). Del mismo, debido a su carácter situacio-
nal, liminar y la porosidad de las fronteras entre los distintos espacios 
de circulación de las representaciones, y por tanto, la influencia de otras 
manifestaciones y conductas humanas de la vida cotidiana, rituales, etc. 
resulta imposible establecer una única genealogía de la performance. 
Las prácticas performáticas se encuentran imbricadas en sus contextos 
y realidades sociales. Deberíamos, por tanto, hablar de múltiples oríge-
nes o genealogías. La performance, en su dificultad para ser definida, 
resulta un concepto rico y abierto conceptualmente, permitiendo diver-
sas posibilidades de trabajo e investigación entendiendo sus posibilida-
des como práctica artística, y como metodología. Los estudios de la re-
presentación, en este sentido, pueden ofrecernos herramientas para en-
tender las manifestaciones culturales y sociales propias y las de los 
otros, lejos de la violencia implícita a la fetichización y exotización de 
formas de entender la etnografía o antropología que sean herederas de 
prácticas coloniales.  

Puede considerarse, además, que a través del intercambio de roles pre-
sente en las prácticas performáticas y de la coimplicación en una situa-
ción común, se potencia la generación de comunidad; un proceso que 
implica un proceso democratizador de la práctica artística y que de-
fiende la función social del arte frente a los procesos de mera contem-
plación  

Discutir, además, los límites entre prácticas artísticas o disciplinas del 
conocimiento, puede ayudarnos a deconstruir la jerarquización de los 
saberes y la legitimidad de ciertas manifestaciones culturales, así como 
de la infrarrepresentación, caracterización o tratamiento estereotipado 
de determinados grupos sociales. Se abre la posibilidad, por tanto, de 
generar nuevas representaciones desde posiciones no hegemónicas y 
que discutan dicha hegemonía y generen nuevos imaginarios. Repensar 
el cuerpo y sus implicaciones sociopolíticas, evitando la tendencia ins-
titucional a simplificar lo heterodoxo. Entender la singularidad de los 
seres en la diversidad potencia el enriquecimiento que supone la dife-
rencia (Maeso-Broncano, 2017).  
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Han existido relaciones e influencias entre las prácticas performáticas 
de culturas distintas, pero no obstante, no se pueden obviar las relacio-
nes de poder presentes en estos vínculos, y en consecuencia, resulta 
imprescindible, escuchar las voces de quienes, desde una posición de 
opresión, encarnan las respuestas. En palabras de Norman K. Denzin, 
“ya es hora de desmantelar, deconstruir y descolonizar las epistemolo-
gías occidentales desde dentro, de aprender que la investigación es 
siempre política, desde el principio, y que también lo es, al menos de 
vez en cuando, moral” (2001, p. 185). 
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