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Oihana Cordero Rodríguez1, María Isabel Moreno Montoro2, Alfonso del Río Almagro1

1. INTRODUCCIÓN

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró, por primera vez, el Estado de 
Alarma por emergencia sanitaria debido a la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2. 
Durante ese periodo la forma de vida de las personas residentes en el Estado español 
se vio radicalmente transformada y sujeta a las medidas adoptadas por el gobierno 
para hacer frente a la enfermedad de la covid-19. La población tuvo que recluirse ante 
el pánico provocado por el desconocimiento de un virus que, como apuntaba el filósofo 
italiano Franco Bifo Berardi, escapaba al conocimiento de la medicina y al de nuestro 
sistema inmunitario (Amadeo, 2020b, p.37). La sociedad se enfrentó a la distancia 
social, a la prohibición de desplazamientos, al cierre de las fronteras, a la limitación de la 
actividad laboral y al teletrabajo. Una biopolítica para el siglo XXI que establecía nuevos 
límites sociales, corporales y espaciales. El filósofo del derecho Roberto Esposito ya nos 
adelantaba que «toda biopolítica es inmunología» (en Preciado, 2022, p. 111). Ante esta 
crisis sanitaria, nuevas especulaciones sociales se abrían paso: algunos señalaron el fin 
de la globalización (Gray, 2020, 12 de abril) y otros afirmaban que esto sería un golpe 

ante una situación desconocida que auguraba un cambio en el panorama sociocultural 
contemporáneo, caracterizado principalmente por un neoliberalismo que, como definía 
el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, «no se ocupa primeramente de lo ‹biológico, 
somático, corporal›. Por el contrario, descubre la psique como fuerza productiva» (Han, 
2021, p.39).
Del mismo modo, la producción cultural y artística no solo sufrió cambios en la creación 
y distribución, sino que se convirtió en una herramienta que informaba sobre la situación 
social en nuestro contexto. Museos, centros de arte y galerías cancelaron exposiciones 
y cerraron espacios, con las consecuencias económicas y laborales que esto conllevaba. 
La pandemia cambió «la producción artística al mismo tiempo que condicionó la 
creación contemporánea» (Song, 2021, p.6). En pocos días, los medios de comunicación 
se hacían eco de las primeras iniciativas artísticas como, por ejemplo, la reproducción y 
performativización de obras de arte con los medios que se tuvieran en casa. Inmediatamente 

1. Universidad de Granada (España)

2. Universidad de Jaén (España)
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aparecieron recopilaciones virtuales de trabajos que se estaban realizando, como, entre 
otras: la aparición en Instagram del museo virtual Covid Art Museum (2020) (https://
n9.cl/az4vm) desarrollado por publicistas españoles, con el propósito de compartir la 
producción surgida durante la pandemia. Estos hechos permitían detectar que «el arte 
está dando señales de los cambios que están teniendo lugar, ya sea a nivel de la propia 
praxis artística por parte de los creadores, como por parte de las instituciones que los 
avalan» (López-Hernández, 2020, p.35).

2. OBJETIVOS

Esta investigación se centró principalmente en estudiar las reacciones que se produjeron 
desde el mundo del arte ante esta crisis en nuestro contexto geográfico español. Para ello 
establecimos como objetivo principal, para una primera fase, realizar un análisis crítico 
y conceptual sobre las cuestiones vinculadas a la covid-19 que se estaban abordando 
en las obras artísticas realizadas en este periodo. Como segundo objetivo, decidimos 
analizar cómo se estaban representando los aspectos de la pandemia evidenciados y 
qué representaciones se generaban y difundían sobre la vivencia de esta desde nuestro 
territorio.

Nuestra investigación ha sido desarrollada desde el arte y los estudios visuales (Brea, 
2005). Los estudios visuales ponen de manifiesto que el campo del arte no es una disciplina 
autónoma. En ella se ven interpelados productos pertenecientes a la alta y a la baja cultura 
desde un contexto académico e institucional. Estos tienen la capacidad de relacionar 
fenómenos ubicados en diferentes espacios disciplinares y campos aparentemente 
desconectados entre sí. Nos permiten interseccionar análisis estéticos y formales con 
análisis políticos, mostrando los entramados ideológicos que producen y son producidos 
por las prácticas visuales. Tal como expone Brea (2006):
El desbordamiento entre límites y fronteras y la hibridación entre prácticas diversas es un 
hecho [...] y parece inevitable que el discurso crítico artístico amplíe sus recursos tácticos 
y analíticos -su maquinaria crítica e interpretativa- para abarcar con tanta solvencia como 
sea posible esa extensión -e intersección- de los modos de hacer de las propias prácticas, 
cada día más contaminadas, entremezcladas e indistinguibles no sólo de otros soportes, 
géneros, disciplinas o mediaciones, sino incluso de otros usos de la práctica social, política, 
la construcción de la vida cotidiana, los procesos de agenciamiento identitario, etc. (p. 10)
Desde finales del siglo pasado, las prácticas artísticas han expandido sus presupuestos 
y se articulan en mayor medida como un sistema de conocimiento transdisciplinar, 
performativo y relacional (Blanco et. al., 2001; Ramírez y Carrillo, 2004). Nos informan 
sobre la vida cotidiana, transforman nuestra percepción del mundo y se comprometen 
con las realidades sociales y políticas. 
Por estas razones, las imágenes y obras producidas durante la pandemia no sólo deben 
ser entendidas como representación, modo de entretenimiento, de expresión terapéutica, 
testimonial o «como forma de resistencia para enfrentar las aflicciones resultantes de la 
pandemia y el confinamiento» (Marxen, 2022, p.2), sino como motivos iconográficos o 
metáforas visuales (Balló y Pintor, 2019; Ortíz, 2011; Sontag, 1996). Elementos prioritarios 
en los procesos de significación que articulan y determinan las metáforas dominantes de 
cualquier enfermedad o pandemia. Recordemos que «cualquier enfermedad importante 
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cuyos orígenes sean oscuros y su tratamiento ineficaz tiende a hundirse en significados» 
(Sontag, 1996, p.61) construyendo el imaginario visual y social de la misma (Del Río y 
Rico, 2019).

4. METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos planteados, al inicio de la pandemia comenzamos una búsqueda 
y una recopilación exhaustiva que nos permitiese cartografiar las respuestas que se 
produjeran desde el arte a lo largo del trienio de crisis 2020-2022 en el contexto español. 
Se acudió tanto a las plataformas virtuales de museos, galerías, proyectos expositivos, 
fuentes periodísticas, páginas web y redes sociales de artistas, como a diversas revisiones 
parciales de estas producciones que fueron apareciendo en artículos, actas de congresos, 
documentales, etc. (Alonso et al., 2020; Ávila-Valdés, 2022; Cantarero, 2021; Coll-
Espinosa, 2021; Del Moral y Bellver, 2020; Freixa y Redondo-Arolas, 2022; Gutiérrez-San 
Blas, 2020; Hernández-Merino y Montero-Ríos, 2021; Martín-Hernández, 2022; Martínez-
Rod, 2021; Pallier, 2020; Rodríguez-Sánchez, 2021; Song, 2021; entre otros).
En segundo lugar y después de este periodo de indagación de la producción teórico-
práctica realizada, analizamos qué aspectos de la pandemia habían sido los más tratados 
y bajo qué conceptos. Esto permitió, por un lado, confrontar los resultados que íbamos 
obteniendo de este estudio de casos múltiples con las aportaciones de expertos/as 
provenientes de la filosofía, antropología, sociología, etc., publicadas a lo largo de este 
tiempo (Amadeo, 2020a, 2020b; Camelo-Avedoy, 2020; De Sousa-Santos, 2021; Klein, 
2020; Linde et al., 
2020; etc.). Y, por otro, sistematizar los principales conceptos abordados, planteando 
una selección de propuestas artísticas que ejemplificasen estas cuestiones. Lo que nos ha 
permitido elaborar, finalmente, las conclusiones pertinentes.

5. RESULTADOS

Hemos comprobado como el Estado de Alarma por emergencia sanitaria declarado por 
el Gobierno de España para hacer frente a la crisis por el virus SARS-CoV-2 provocó la 
clausura de museos, galerías y centros de arte. Un hecho que llevó a organismos como 
el Consejo Internacional de Museos (ICOM) a plantear estrategias como Museos para 
apoyar la resiliencia de las comunidades (2020) (https://n9.cl/0v8le). Así, instituciones, 
museos y galerías tuvieron «que hacer frente a la repentina necesidad de replantearse 
la experiencia física de la cultura» (Rodríguez-Sánchez, 2021, p.27) y se produjo una 
aceleración inédita de la digitalización y virtualización de sus contenidos. Este fue el caso 
de los directos en Instagram (2020) (https://n9.cl/mh9ec) del Museo del Prado (Madrid), 
la programación de La Casa Encendida (Madrid) bajo el hashtag #MeQuedoEnCasa (2020) 
(https://n9.cl/9szu2), el Diario de confinamiento (2020) (https://n9.cl/lrv7p) del Museo 
de arte contemporáneo de Barcelona (MACBA), la exposición Confinados (2020) (https://
n9.cl/zg39y) del Museu Europeu d´ Art Modern (MEAM), (Barcelona), el programa 
#CCCCenCasa (2020) (https://n9.cl/n6voj) del Centre del Carme Cultura Contemporània 
(Valencia), etc. 
Por otra parte, detectamos diversas convocatorias que fomentaban y difundían nuevas 
propuestas que profundizaban en esta crisis, condicionadas, en algunos casos, por los 
escasos recursos que se tenían a mano y, en otros, a través de medios digitales. Sería el 
caso de: #Unmetroymedio (2020) (https://n9.cl/i0pcr) en el Centro Dos de Mayo (CA2M), 
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(Madrid), Urban Body in Action, II Edición Festival Internacional de Performances Mínimas 
Urbanas (confinadas) en vídeo (2020) (https://n9.cl/8nktm), #ARTdemia (2020) 
(https://n9.cl/u8tmh) de la galería ARTgia (Vitoria), #ComoartistasporsucasaCHZ (2020) 
(https://n9.cl/k8vkl) del Ayuntamiento de Zaragoza, etc. Hasta algunas propuestas para 
la recaudación de fondos con fines solidarios, como: Artistas contra la Covid-19 (2020) 
(https://n9.cl/tx3cx), Arte solidario (2021) (https://n9.cl/p4yjf), ConFinArte (2020) 
(https://n9.cl/c26mt), etc.
Estos planteamientos, unidos a la difusión que muchos/as artistas hicieron en sus redes 
sociales o páginas webs, ponían de manifiesto como el arte perdía la calle como espacio 
para materializar el activismo cultural (Guerra, 2022, p.527), y se creaban nuevas lógicas 
de organización y difusión social a través del arte en virtud de nuevos caminos de 
supervivencia para el activismo (Guerra, 2022, p. 545). Esta realidad posibilitó el acceso 
a gran cantidad de contenidos que se fueron difundiendo a lo largo de las distintas etapas 
de la pandemia y pudimos establecer dos ejes principales sobre los cuales pivotan los 
conceptos manejados en estas propuestas.
Por un lado, identificamos y establecimos aquellas propuestas que se centraban en 
cuestiones de espacio: el hogar como lugar de confinamiento, el balcón como espacio liminal 
entre el confinamiento y el espacio exterior, el espacio público como lugar inaccesible, 
internet como espacio de producción y el tiempo como un nuevo lugar. Ejemplo de ello 
son: la exposición Ésta es mi casa detenida en el tiempo (2020) (https://n9.cl/7r1sy) 
en la Galería Blanca Berlín (España) donde treinta fotógrafos reflexionaban sobre el 
confinamiento y el hogar, el proyecto Calma urgente. Accionando el freno de emergencia 
(2020) (https://n9.cl/oxprn) desarrollado en la terraza de los artistas Rogelio López-
Cuenca y Elo Vega, los análisis sobre la soberanía digital en una sociedad hiperconectada 
abordada por las artistas Ana Esteve en el proyecto audiovisual #Unmetroymedio (2020) 
(https://n9.cl/zvmxo) e Irma Marco en el proyecto de intervención pública Internetflags
(2020) (https://n9.cl/kh70m), o la sensación inhóspita capturada por Clemente Bernad 
en la muestra fotográfica Ante el umbral (2020) (https://n9.cl/96z33), etc.
Por otro lado, analizamos y determinamos cuáles eran aquellas propuestas que se 
vinculaban al cuerpo como entidad somática y relacional: abordando cuestiones como la 
profilaxis, la salud mental y las relaciones con otros cuerpos, incidiendo en la vulnerabilidad 
de este. Ejemplo de ello son: el uso de la mascarilla, hecho que queda constatado en 
innumerables ejemplos, como en la fotografía s/t (2020) (https://n9.cl/8ghtj) de Cristina 
García Rodero o en la serie fotográfica Bajo la máscara (2020) (https://n9.cl/pru4g) de 
Anna Surinyach y Agus Morales, los desequilibrios emocionales sobre los que trabajó el 
colectivo Pan-Pan Kolectiva en la iniciativa Escucha postraumática (2020-2021) (https://
n9.cl/7j0ya), la demanda de crear redes de apoyo y cuidados de la fotógrafa Judith Prat 
en Los cuidados. Cuando nadie debe de quedar atrás (2020) (https://n9.cl/wra9j), y las 
diversas vulnerabilidades corporales y sistémicas fotografiadas en Exitus (2020) (https://
n9.cl/ou0w1) de José Colón y Dr. Zanabili (2020) (https://n9.cl/wzuwz) de Manu Brabo.

6. DISCUSIÓN 

Tal como explica Cortés: «la oposición de lo público con lo privado no debería entenderse 
como la confrontación de dos términos completamente antagónicos, sino como la 
institución de una jerarquía de valores que establece un orden de subordinación entre 
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dos aspectos, de algún modo, complementarios» (2010, p. 156). Esta complementariedad 
y permeabilidad de la que nos da cuenta José Miguel G. Cortés ha sido puesta de manifiesto 
durante la pandemia. Los espacios privados –los hogares– y los públicos –las calles– 
alteraron sus usos y significados durante el Estado de Alarma. De ello dan muestra las 
diversas temáticas que se trataron a través de las propuestas artísticas analizadas. 
Las vivencias en el espacio del hogar, derivadas de los confinamientos domiciliarios 
impuesto por el Estado, han sido uno de los planteamientos más significativos tratados 
por las propuestas artísticas (Martín-Hernández, 2020, p.6; Song, 2021, p.7). El hogar ha 
sido entendido como refugio, crisálida o jaula. «Una prisión blanda» (Amadeo, 2020b, 
p.183), señalaría el filósofo Paul B. Preciado, que obligaba a repensar los espacios que 
habitamos. Ejemplo de ello son el collage Confinamiento (2020) (https://n9.cl/8az6u) 
de Mariana Laín donde juega con siluetas de casas salvaguardadas por círculos, hasta 
las propuestas textiles de la serie Cocooned I (2020-2021) (https://n9.cl/z836n) de la 
hispano-inglesa Barbara Long. Estructuras que son protectoras y al mismo tiempo limitan 
nuestros movimientos y vivencias, intentando plasmar la sensación de seguridad y, al 
mismo tiempo, el miedo y el aislamiento. 
Para hacer frente a este confinamiento y a la limitación de la interacción social derivada 
del mismo, un nuevo lugar tomo forma mediante el auge sin precedentes del consumo 
y la comunicación virtual (Alonso et al., 2020). Un espacio de encuentro distópico de 
alta tecnología en la que se nos vendía «la dudosa promesa de que estas tecnologías 
son la única forma posible de proteger nuestras vidas contra una pandemia» (Klein, 
2020, 26 de mayo). Además, se hacía presente la desigualdad en el acceso y uso de estas 
(Mansilla, 2020), agrandando las «brechas sociales que permanecían latentes antes del 
confinamiento» (Marina Picazo Gutiér en Puebla y Vinader, 2021, p.1107). Una nueva 
forma de socialización con distancia somática que María Roja experimenta en la acción 
El flâneus (2020) (https://n9.cl/5kr1y), dando un paseo por la ciudad a través de las 
imágenes de Google Street View, esperando encontrarse con algún conocido. Esta 
virtualización de las relaciones sociales, como plantean las investigadoras Aránzazu De Las 
Heras y Ana Landeta, fue potenciada por la imposición del teletrabajo (Puebla y Vinader, 
2021, pp. 996-1018). Mientras que los espacios laborales permanecían deshabitados, 
como mostraba el ilustrador Daniel Crespo en La onda expansiva del teletrabajo zarandea 
la economía (2021) (https://n9.cl/fq7yq).
Las ventanas y los balcones fueron otra de las formas de mantener el contacto con el 
espacio público. Unos lugares que tomaron especial relevancia durante el confinamiento 
y que vieron resignificados sus usos y funciones. Se convirtieron en espacios liminales
(Turner, 1988), una noción utilizada por el antropólogo escocés Victor Turner para 
describir las situaciones de tránsito y rito, estados transformadores de cambio. Ventanas 
y balcones sirvieron para recordarnos los privilegios sociales (Espejo, 2020, 7 de mayo) 
pero también, para asomarnos a la arena pública. Estos miradores domésticos han 
conformado otro de los temas más tratados en este periodo, transformándose en espacios 
de producción y exhibición artística temporalmente, como constatamos en la propuesta 
gráfica No puede estar lloviendo todo el tiempo (2020) (https://n9.cl/axisg) del artista 
Pejac, donde dibujaba sobre los cristales. Lugares que se descubren cómo nuevos espacios 
de intensidad simbólica, como dieron muestra las exposiciones y proyectos como Desde 
mi ventana (2020) (https://n9.cl/9t4g6) llevado a cabo por el CCCC de Valencia o Desde 
mi balcón (2020) (https://n9.cl/mcu7v) organizado por PhotoEspaña. También las 
propuestas individuales donde estos espacios liminales ser convertían en «un lugar que 
crea comunidad y nos pone en relación con los vecinos» (Espejo, 2020, 7 de mayo), como 
constatamos en las obras de Amaya Goñi y Sophie Núñez en la acción A tope con el rap
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(2020) (https://n9.cl/jcdgl) o Eva Santos, Eva Mesas y Ana Pérez en la obra participativa 
Vestir los balcones (2020) (https://n9.cl/z98n8s). También se transformaron en palcos 
para apoyar al personal sanitario con los aplausos a las 20:00 horas, aspecto que recoge 
Víctor Mora en su obra pictórica s/t (2020) (https://n9.cl/dj315) o tribunas para 
caceroladas y torres de control desde donde vigilar a quienes infringen las reglas (Lamant, 
2020, 1 de abril), como irónicamente recuerda Jules Abakán en Receta de pan para voyeurs
(2020) (https://n9.cl/c6078h), donde materializa el rechazo a la mirada de un vecino 
con la frase: «tengo tu mirada clavá».
Otro de los contenidos más tratados mediante las prácticas artísticas ha sido el de las 
calles completamente deshabitadas (Martínez-Rod, 2021, p.100; Song, 2021, p.6) como 
consecuencia del confinamiento y la prohibición de desplazamientos. Una nueva e insólita 
experiencia: «El espacio público vaciado de presencia humana se ha tornado apocalíptico, 
propio de un futuro distópico» (Martín-Hernández, 2022, p.6). Espacios habitualmente 
masificados quedaban, bajo la nueva normativa, totalmente desiertos. Rubén Acosta, en 
La isla diferente (2020) (https://n9.cl/2ema3) evidenciaba la desaparición del turismo y 
sus consecuencias en la isla de Lanzarote.
Una de las cuestiones que ha configurado el discurso sobre la pandemia, así como la 
resignificación del espacio público, ha sido la «militarización de la vida social» (María 
Galindo en Amadeo, 2020b, p.121). Expresión de Galindo que alude a la oportunidad 
que el Estado aprovecha para organizar militarmente a la población, en sus propias 
palabras: «El coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades que a título 
de protección se extiende sin derecho a réplica, ni cuestionamiento» (Galindo, 2020, 26 
de marzo). «La guerra contra el virus» (Martuccelli, 2021), como reflejaría el ilustrador 
Aniol Yauci en el collage digital s/t (2020) (https://n9.cl/fpj8n). Una situación que 
recordaba la «de los manuales de la contrainsurgencia» (Santiago López Petit en Amadeo, 
2020b, p.57) e inmortalizaba las metáforas de Sontag en torno a las enfermedades (1996, 
p.96). Algo que quedaba patente en la intervención artística Zona Vigilada. Acciones falsas 
en tiempos de noticias falsas (2020) (https://n9.cl/jwf7y) del artista DosJotas. “Estas 
cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano 
en los espacios públicos” (Amadeo, 2020b, p. 100), afirmaba Byung-Chul Han. Un estado 
de alerta permanente que imponía un disciplinamiento sobre el que reflexionaron 
numerosos/as artistas en la plataforma online Disciplina social (2020) (https://n9.cl/
sb0mc) y que provocó “grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en 

en Amadeo, 2020b, p.21).

6.2. Los cuerpos y sus nuevos procesos somáticos

El filósofo Paul B. Preciado nos habla del cuerpo contemporáneo evidenciando la 
importancia de internet en la configuración de este: «el telecuerpo no es totalmente 
orgánico ni completamente digital, sino que es una entidad natural-técnica situada en la 
intersección de la vida y de la cibernética, del carbono y del silicio» (Preciado, 2022, p. 
308). Si esta configuración del cuerpo era ya una realidad en nuestro contexto geográfico 
y social antes de la pandemia, durante los procesos de confinamiento domiciliario llevados 
a cabo como respuesta a la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 se confirmaba la 
disolución de las fronteras entre lo tecnológico y lo biológico. Los cuerpos confinados 
en los hogares durante la pandemia, encerrados en las clínicas y hospitales, distribuidos 
por los espacios de trabajo y producción virtual, sufrieron procesos de control somático 
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y reconfiguración relacional derivadas de las múltiples estrategias profilácticas y 
tecnológicas que se aplicaron. 
Tal como se ha expuesto anteriormente, la digitalización y el auge de la comunicación 
virtual producida por el confinamiento domiciliario –asociada al teletrabajo, al acceso a 
la información, a la interacción personal y al entretenimiento (Sánchez-Rivas et al., 2020, 
p.1814)– acentuaron la percepción del cuerpo como ente telemático desprovisto de una 
materialidad. Los cuerpos vivos eran suplantados por las pantallas. Reemplazo que la 
artista Paola de Grenet evidencia en la propuesta fotográfica s/t (2020) (https://n9.cl/
mqleg) donde muestra fragmentos del cuerpo sustituidos por su imagen en pantallas de 
móviles, tabletas u ordenadores.
El distanciamiento social como protección ante el virus, vino acompañado de otras 
medidas profilácticas y de prevención. Una de ellas, conceptualizada prolíferamente 
desde las prácticas artísticas y visuales, fue el uso obligatorio de las mascarillas: «un nuevo 
elemento distintivo en nuestras vidas» (Song, 2021, p.7). Ejemplo de ello son la propuesta 
pictórica Background (2020) (https://n9.cl/xa0dv) de Mónica Muñoz, en la que recuerda 
que vivimos en una situación de peligro permanentemente, y el grafiti Mobile World 
Virus (2020) (https://n9.cl/sj3ty) del colectivo italiano afincado en Barcelona TVBoy, 
donde aparece una Mona Lisa con mascarilla y con un Smart Phone de última generación. 
Para muchas personas la mascarilla restaba posibilidades expresivas y nos hacía 
sentir «especialmente huérfanos en la comunicación y comprensión emocional» (Coll-
Espinosa, 2021, p.23), como recreaba el escultor Jorge Gil en la obra s/t (2020) (https://
n9.cl/7ej9q), de la colección Tras la máscara. Una mascarilla en la que se exterioriza la 
zona facial que este elemento oculta. 
Nuestros cuerpos y sus pieles sufrieron cambios derivados de aquellos productos 
indispensables para la profilaxis: mascarillas, pantallas protectoras, guantes y geles 
hidroalcohólicos, test de antígenos o pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), que se convirtieron en productos indispensables e, incluso, de lujo, en algunos 
momentos. Especulación de productos en épocas de necesidad que refleja la propuesta 
gráfica Luxury in times of Covid-19 (2020) (https://n9.cl/y3u7h) de Andrea García.
Pero no solo los cuerpos sufrieron intervenciones, las emociones y la salud mental 
también se vieron transformadas. La necesidad de compartir los afectos y emociones 
ha sido otro de los planteamientos más trabajados desde las prácticas artísticas. La 
necesidad por superar la desaparición del contacto físico en los abrazos o besos, presente 
en la ilustración Lo que nos perdemos al no tocar a los demás (2021) (https://n9.cl/gzvwx
) del diseñador gráfico Diego Mir, o en la fotografía s/t (2020) (https://n9.cl/z286c ) de 
Gervasio Sánchez, donde capturaba el lanzamiento de unos besos a través de una cristalera. 
El filósofo Bifo Berardi señalaba sobre la pandemia que «podríamos salir de ella con un 
gran deseo de abrazar: la solidaridad social, contacto, igualdad” (Amadeo, 2020b, p.54). 
Unas aspiraciones de diálogo, unión y cooperación sobre las que han profundizado Laura 
Romero, Begoña Santiago y Amaia Vilas en las proyecciones audiovisuales #olaveciñas
(2020) (https://n9.cl/jxbvg) fomentando el diálogo entre la vecindad. Las redes de 
colaboración y la necesidad de producirlas estaban también presente en el proyecto 
del grafitero Dolarone en #Este virus lo paramos unidos (2020) (https://n9.cl/kbtcv), 
entre otros. Obras que invitaban, por un lado, “a un encuentro empático con el Otro [y] 
comprender la enfermedad desde la problemática de los afectos” (Pamela Martínez en 
Rodríguez-Sánchez, 2021, p.101). 
La comprensión empática hacia los cuerpos más vulnerables y hacia aquellos que se 
exponían de forma directa al virus SARS-CoV-2 fueron centrales en diversos trabajos 
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analizados. Por un lado, aquellas propuestas centradas en destacar la labor de los/as 
sanitarios/as que se transformaron en homenajes en forma de monumento por parte de 
las instituciones, como el conjunto escultórico s/t (2020-2021) (https://n9.cl/w3eoi) de 
José Antonio Navarro-Arteaga en las ocho capitales andaluzas, que rememora los aplausos 
en agradecimiento a la labor realizada por los profesionales sanitarios y todos los servicios 
esenciales. El papel desempeñado por el personal sanitario es una de las cuestiones más 
desarrolladas en las prácticas artísticas examinadas, abordando la terrible situación que 
vivieron en los primeros meses, marcada por la falta de medios y recursos, la saturación 
hospitalaria o el elevado número de contagios que padecieron. Obras que ponían de relieve 
las consecuencias de unos «servicios públicos diezmados por las políticas de austeridad 
neoliberales cuyo fracaso es ahora tan patente» (Patricia Manrique en Amadeo, 2020b, 
p.159). Éste fue el caso de iniciativas como la plataforma Salva lo público (2021) (https://
n9.cl/q7fgf) o de las propuestas individuales como los collages Cuidemos nuestra sanidad 
pública (2020) (https://n9.cl/02gv3) de la diseñadora Susana Loureda.
Las víctimas ocasionadas por la covid-19 también han sido objeto de un considerable 
reconocimiento en las propuestas artísticas. Unos trabajos que mostraban, tanto los 
efectos reales de la enfermedad “desde el punto de vista humano, fijando el foco en la 
micronarrativa del enfermo” (Martínez-Rod, 2021, p.100), como las evidencias de que 
“las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree” (De Sousa-Santos, 2021, 
p.94). Pues, entre los sectores poblacionales más afectados, el de las personas mayores 
ha sido el más dañado. Una presencia constante de la muerte que se materializaría, con 
toda su crudeza, en la acumulación de ataúdes, como recoge el fotógrafo Santi Palacios en 
Soledades mayores (2020) (https://n9.cl/2jdb1 ).

7. CONCLUSIONES

Perseguir los objetivos de esta investigación nos ha permitido comprobar que el Estado 
de Alarma declarado por el Gobierno español para hacer frente a la crisis provocada 
por el virus SARS-CoV-2 y las circunstancias sociales, económicas y sanitarias derivadas 
de la pandemia en el trienio 2020-2022, influyeron y configuraron las manifestaciones 
culturales. Sistematizar las cuestiones que se abordaban desde las prácticas artísticas 
y visuales y que fueron difundidas virtualmente durante la pandemia en el contexto 
español, nos ha permitido establecer que los temas tratados desde el arte pivotaban en 
torno a dos ejes conceptuales principales: el espacio y el cuerpo. Ambos coinciden con 
las materias que eran objeto de regulación a través de las normativas derivadas de la 
emergencia sanitaria.
Respecto a la difusión virtual del arte, en primer lugar, podemos afirmar que la 
digitalización de la creación artística sin precedentes sucedió como reacción a la 
obligatoriedad del cierre de museos y exposiciones y, también, como respuesta ante la 
necesidad de compartir las prácticas y proyectos que se estaban generando. Además, se 
potenció la utilización de medios digitales tanto para la creación de propuestas en estos 
lenguajes, como para la difusión de las obras realizadas en otros tipos de soportes. Nuevas 
dinámicas que, si bien limitaban la aprehensión del arte a la mediación con la pantalla, no 
reducían su capacidad reflexiva y crítica. 
En relación al eje conceptual del espacio, hemos comprobado que una de las cuestiones 
más planteadas desde las prácticas artísticas se centra en el hogar como espacio de 
confinamiento. Este espacio de reclusión obligatoria ha sido tratado como refugio, crisálida 
o jaula. Así lo hemos comprobado en las obras de Mariana Laín y Barbara Long, o en la 
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exposición Ésta es mi casa detenida en el tiempo (2020) de la Galería Blanca Berlín (España), 
entre otras. En cualquiera de los casos, la sensación de aislamiento y soledad obligaba al 
encuentro con uno/a mismo/a, generando procesos de introspección y documentación 
cotidiana, así como fomentando la búsqueda de la relación con el otro. El confinamiento, 
la limitación de interacción social y el teletrabajo produjeron un auge del consumo y la 
comunicación virtual. Un nuevo espacio de encuentro distópico de alta tecnología que 
implicaba desigualdad en el acceso y uso. Estas nuevas formas de socialización y trabajo a 
través videollamadas, aplicaciones y redes sociales, tratadas por las propuestas de María 
Roja, Ana Esteve, Irma Marco y Daniel Crespo, entre otras, implicaban también altos 
niveles de vigilancia del espacio público. Estas tecnologías, que propiciaban un estado de 
alerta permanente y un disciplinamiento de la vida social, fueron motivo de reflexión para 
artistas como Dos Jotas y para la plataforma online Disciplina social (2020).
También hemos podido comprobar que los balcones y ventanas han sido uno de los 
espacios que mejor han posibilitado comprender la permeabilidad y transferencia que 
existe entre el espacio público y el privado. Entendidos como espacios liminales, sirvieron 
para recordarnos los privilegios sociales, se convirtieron en nuevos lugares de intensidad 
simbólica y albergaron nueva producción artística; como dieron muestra las exposiciones 
Desde mi ventana (2020) del CCCC de Valencia o Desde mi balcón (2020) organizado 
por Photo España. Estos espacios se transformaron en miradores para asomarnos a la 
arena pública y reclamar el contacto con el otro, como mostraron Eva Santos, Eva mesas 
y Ana Pérez; en palco para aplaudir a las 20:00 horas a los profesionales sanitarios, como 
recoge Víctor Mora en su obra. Pero también se convirtieron en torres de vigilancia, tal 
como hemos visto en la propuesta de Jules Abakán. Por otra parte, y en contraposición a 
la densidad humana concentrada en viviendas y balcones, la imagen del espacio público 
vacío y deshabitado será otro de los contenidos más representados durante la pandemia. 
Una nueva e insólita experiencia derivada de la prohibición de desplazamientos. Espacios 
habitualmente masificados convertidos en inhóspitos desiertos, como dan muestra las 
obras de Rubén Acosta o Clemente Bernad. 
En relación al eje conceptual del cuerpo, hemos constatado que las prácticas artísticas 
revisadas se centran en analizar cuestiones que ponen de relieve que las medidas adoptadas 
como respuesta a la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 y los procesos sufridos 
durante la pandemia han disuelto las fronteras entre lo tecnológico y lo biológico. Muchos 
proyectos dan cuenta de los procesos de control somático y reconfiguración relacional 
derivadas de las múltiples estrategias profilácticas y tecnológicas que se aplicaron. La 
digitalización y el auge de la comunicación virtual acentuaron la percepción del cuerpo 
como ente telemático desprovisto de una materialidad, como se puede ver en la propuesta 
de Paola de Grenet, entre otras. El distanciamiento social como protección ante el virus 
vino acompañado de otras tecnologías profilácticas (mascarillas, pantallas protectoras, 
guantes y geles hidroalcohólicos, PCRs, etc) y todas ellas operaron cambios en nuestros 
cuerpos y sus relaciones con el mundo. La mascarilla fue una de las cuestionas más tratadas 
desde las propuestas analizadas. Colocadas de multitud de maneras y metamorfoseadas 
en tapa bocas, bozales o vendas que impedían la posibilidad de expresarse o protegían de 
las conspiraciones paranoicas y la desinformación, como dan cuenta las obras de Cristina 
García Rodero, Mónica Muñoz, el colectivo TV Boy o Jorge Gil, entre otras. 
Sin embargo, no solo el cuerpo sufrió transformaciones, la salud mental y las emociones 
también se vieron atravesadas por estas tecnologías de protección contra el virus. La 
falta de afectos somáticos, de cercanía física de otros cuerpos, de redes de apoyo, de 
aspiraciones de unión y de cooperación fueron tratadas y analizadas desde el arte. Así 



Personal Contributor’s Complimenatry Copy 
Not for Sale

© 2025 Peter Lang Group AG

176 Las artes como expresión vital

sucedía con las propuestas del colectivo Pan-Pan Kolectiva, la fotógrafa Judith Prat, el 
grafitero Delarone, el diseñador Diego Mir o Gervasio Sánchez, entre otras. 
Hemos constatado que otra de las cuestiones centrales tratadas por las prácticas artísticas 
y visuales se centra en la vulnerabilidad del cuerpo y en aquellas personas que se 
exponían de forma directa al virus SARS-CoV-2. Muchas de las obras analizadas exponen 
y homenajean la labor realizada por los profesionales sanitarios y los servicios esenciales. 
Este es el caso de las propuestas de José Antonio Navarro-Arteaga o Anna Surinyach y Agus 
Morales. En ellas se visibiliza el implacable y heroico trabajo que llevaron a cabo, en unas 
circunstancias extremas de incertidumbre, agotamiento y falta de medios. Unos recursos 
diezmados por las prácticas neoliberales llevados a cabo en la sanidad pública, hecho que 
también fue denunciado desde el arte, en la plataforma colectica Salva lo público (2021) 
o en la propuesta de la diseñadora Susana Loureda, entre otras. También las víctimas han 
sido objeto de reconocimiento en las propuestas artísticas. Mostrando evidencias de que 
la pandemia mata más a unos grupos sociales que a otros, como fue el caso de las personas 
mayores, tal como se muestra en las fotografías de Santi Palacios o José Colón.
Por último, si bien esta investigación ha estado enmarca en el contexto español, será 
necesario y deseable ampliar y contrastar estos procesos artísticos con aquellos sufridos 
durante este mismo trienio en otras geografías. Esto nos podrá dar una idea más certera 
de cuáles de estas representaciones y conceptos han sido compartidos por otros lugares y 
otros procesos políticos durante esta crisis. 
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El arte o, por mejor decir, las artes se erigen como una de las manifestaciones 

humanas más señeras pues no cabe duda de que suponen una seña de identidad 
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