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cuanto más establecen su dominio las culturas patriarcales más carecen  

de verificación individual los sistemas de comunicación e intercambio, convertido  

en asuntos de expertos y especialistas. ahí reside una de las causas de la angustia 

del mundo contemporáneo. La mayor parte de la gente no sabe ya lo que es verdadero 

y abandona su derecho a la apreciación personal. Obedecen aquellos o aquellas  

que supuestamente saben más, ya se trate de competencias culturales o sociales  

o, más subrepticiamente, de manipulaciones de ciertos modelos de identidad  

a través de la publicidad, de ciertos medios de comunicación, del arte, etcétera.

Luce Irigaray

Yo,tú, nosotras
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cuando todas las disciplinas científicas, humanísti-
cas y vitales han culminado al trasladarse al término 
de “arte”, éste las asalta y las retoma al resignificar-
las, cuestionándolas y replanteándolas en una nueva 
construcción visual discursiva. Se arriba entonces  
a una antropología visual, en la cual el ente creador 
es un sujeto que estudia espacios, objetos, tiempos 
y a otros sujetos. Desde esta visión, y tomando como 
eje las prácticas artísticas conquistadas por mujeres 
en diferentes contextos históricos y sociales, se 
abre el espacio para señalar otras propuestas que  
se desbordan del cuerpo, del museo, de movimientos 
sociales y que forman parte de la historia paralela 
del arte en México.

a principios del milenio se observa una clara 
disposición para hacer presente la participación fe-
menina en diversos sectores profesionales, tanto 
artísticos como de índoles diversas; sin embargo, el 
reconocimiento dista mucho de las lecturas con las 
que se esperaba fueran reconocidas las capacidades 
de las mujeres. En el arte no es diferente. Esta anto-
logía contiene testimonios de lo que tales lecturas 
enuncian hoy día, pero también los de mujeres que 

ejercen de manera equitativa su oficio plástico, en un ámbi-
to donde la presencia masculina es predominante.

Otro factor importante para la creación de esta reco-
pilación es el de acercarse a propuestas subestimadas 
por su carácter inminentemente político; temas como 
los de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez resultan 
escabrosos, o los del confinamiento de algunos sectores 
femeninos al ámbito erróneamente llamado doméstico, 
sugieren un lugar común. No obstante, la resignificación 
de elementos visuales impone creatividad e hilaridad en 
un lenguaje de arte de proceso; del mismo modo, modas 
alternativas planteadas desde una visión artística, donde 
libro objeto y fashion se combinan. Performance y ritual, 
zonas corporales de polos opuestos, en un plano inmi-
nentemente político, símbolos de culto de movimientos 
sociales como atenco, Oaxaca, chiapas, etc., que se han 
transgredido para vincularlos a una semiótica pop. Mu-
jeres que transforman instituciones de arte, que abren 
salas y departamentos de producción, que asumen su 
militancia desde su sexualidad y han contribuido a trans-
formar la vida social en este país.

Mujeres que salieron a la calle, a la escuela y al museo 
a buscar herramientas, las que inician y se consolidan en 
una esfera pública, graffiti, esténcil, intervención, con-
fluyen en una suerte de arte emergente que se desborda 
continuamente, espacios donde más de cuatro mil jóve-
nes se reúnen a rayar, tagear, estencilear, sin importarles 
si es arte o no; simplemente perviven a sus necesidades 

PrIMEr DESBOrDaMIENtO
Laura García
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creativas, desde hace ya más de 10 años, o en proceso 
de consolidarse como escritoras de la calle, leyenda urba-
na o artistas de acción directa. 

cabe señalar que existen propuestas de artistas ya 
conocidas y con una larga carrera consolidada, sin embar-
go, es importante develar a otras creadoras que también 
han estado de diversas maneras, en distintos espacios, 
sin dejar de lado sus habilidades para el oficio que practi-
can. Las 19 mujeres reunidas en este libro, muestran las 
diferentes formas de pensamiento y acción en el plano 
de la creación plástica, tan importante como la diversidad 
misma, que considero debe prevalecer ante lo centraliza-
do del arte y sus instituciones, del letargo y la inercia de 
sus públicos. No así, otra realidad que inunda calles, ba-
rrios y ciudades enteras, de propuestas plásticas emer-
gentes donde, desde hace décadas, artistas graffiteros, 
performers, fotógrafos y diseñadores, entre otros, dieron 
continuidad, en algunos casos, a las prácticas heredadas 
por el movimiento de los Grupos y Neográfica, de los años 
setenta.

El estudio de los movimientos artísticos contemporá-
neos y de las prácticas antes mencionadas dejan entrever 
la disparidad con la que el género femenino se ha enfrenta-
do, ya sea en el reconocimiento de su factura, la validez de 
sus marcos teóricos y conceptuales, así como la unidirec-
ción de los discursos que avalan y legitiman lo que es arte 
o no. Fin de partida que anula una serie de posibilidades, 
particularmente del arte en México. En este terreno, Said 

Dokins muestra una exhaustiva investigación de la 
historia del graffiti en México, sus influencias gráfi-
cas latinas, estadunidenses y europeas, los factores 
sociales, como la migración y movimientos cultura-
les de fronteras, que han llevado a consolidar un len-
guaje común entre los artistas de la calle en México.

Pero esta noción paralela de arte se encuentra 
con otro problema no menos importante: la sobre-
explotación de artistas, indistintamente del género, 
revelan que la respuesta a su propuesta artística no 
está en las instituciones, en los museos, ni siquiera 
en las marcas de costosos diseños o en revistas con 
los que algunos “amigos” se han enriquecido a costa 
de su creatividad, siendo un factor que impide el acer-
camiento al estudio de dichas propuestas.

Este libro no pretende el reconocimiento, sim-
plemente incorpora a este grupo de mujeres como 
paradigma de esa historia paralela del arte, más 
cercana a una visión antropológica del mismo; las 
prácticas consideradas como exclusivas de hom-
bres, por su complejidad en materiales o la vulnera-
bilidad en las que se crean, amplían espacios con-
quistados por mujeres y son un factor determinante 
para esa historia de arte en construcción.

La recopilación de estas voces crea un puente 
entre un grupo de mujeres contemporáneas, con 
diferencias de edades de más de 30 años, en algu-
nos casos, distintas perspectivas del arte y su la-
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bor visual, todas ellas conforman una comunidad, 
siendo o no su intención. Mi labor aquí es rescatar 
las diferentes formas de pensamiento de las mu-
jeres en México, de sus necesidades y conquistas, 
de ampliar el campo del “arte” que asfixia a aque-
llos que han creído que el único camino está en los 
museos, en las manos de curadores que preten-
den que el arte es sólo para los que poseen dinero, 

“cultura” o “información,” como un veredicto que 
anula visiones y perspectivas, principalmente de 
lo que el deber de lo femenino implica.

Sea este un espacio que amplíe y emita a otras 
y otros artistas, la noción de saberse incardinados1 
en un universo de lo real, en tanto posible ya sea 
como arte, antropología, arqueología o vida, entre 
las infinitas posibilidades de la creación.

1 referente a un posicionamiento en coordenadas. Según rosi Braidotti 
se refiere al discurso femenino como conjunto de saberes 
subjetivos pero posicionados dentro del universo de lo real,  
en tanto vivencial, dicha teoría, asigna un valor a la subjetividad, 
a la cual generalmente se la ha denostado y minimizado por 
permanecer en un terreno de lo incierto.
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I 
Eludir es huir de una dificultad, salir de ella con artificio,  
esquivar, evitar, burlar. como mecanismo de defensa, un su-
jeto puede ser elusivo de manera tal que su presencia pase 
inadvertida y, ante la amenaza de cualquier tipo, sobreviva 
o logre sortear la adversidad sin ser visto, escuchado o toca-
do. Por el contrario, al sujeto no elusivo le interesa enfrentar 
y encarar lo ineludible, e incluso oponérsele.

II
al revisar las carpetas de trabajo que cada una de las  
artistas incluidas en este libro preparó a modo de com-
pendio y presentación, me enfrenté al hecho de que se 
trata de una reunión que abarca varias generaciones y 
distintas formaciones, así como de una muestra rica  
y diversa de prácticas que incluyen toda clase de medios; 
al obtener información de sus respuestas a preguntas 
específicas sobre sus aportaciones, influencias, marcos 
teóricos, etc., se desprendía una y otra vez la idea de plu-
ralidad y la certeza de estar frente a algo en proceso, en 
construcción, evolucionando. cuál podría ser el denomi-
nador común de estas mujeres si sus fechas de naci-
miento van de 1952 a 1988; si sus productos van de la 
pintura, la fotografía, el cartel y el ensamblaje al motion 

graphic y la moda alternativa, pasando por la acción, 
instalación, intervención, graffiti, sticker, esténcil; 
si se declaran abiertamente feministas o si no quie-
ren oír hablar de eso; si su discurso y su iconografía 
están politizados o si prefieren representaciones 
que no lo están. ante este universo de enunciados, 
yo era incapaz de deducir el porqué de este conglo-
merado, salvo que por alguna razón Laura García 
nos quería a todas juntas; ella ha tenido la visión  
de hacer un corte sincrónico de una parte del que-
hacer artístico femenino a principios del siglo xxi en 
México, una tarea muy ambiciosa que por hoy se ha 
ceñido a la inclusión de mujeres que radican en la 
ciudad de México y a dos que radican en Oaxaca  
y Querétaro, respectivamente, que trabajan prefe-
rentemente fuera de los circuitos institucionales 
formulando otros espacios, otras dinámicas, otras 
estrategias, otros materiales para crear, exhibir, cir-
cular y divulgar. De hecho, García ha evitado utilizar 
el término “arte” y ha preferido hablar de “prácticas 
artísticas” para aquello que concibe como una espe-
cie de antropología visual.

III 
El 7 de febrero de 2006, Vicente Fox Quesada, sien-
do presidente de la república, durante una gira de 
trabajo por Mazatlán pronunció un discurso en el 
que ponderó los logros de su sexenio dando como 

DE ESPEraNza
elizabeth Romero
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ejemplo de prosperidad en México que “el 75% de 
los hogares cuentan ya con una lavadora, y no  
de dos patas, o dos piernas, sino una lavadora me-
tálica”. Esta gracejada, por la que el vulgar bufón 
esperaba aplausos y risas de aprobación, obtuvo 
rechazo inmediato de legisladores y organizacio-
nes varias; de suyo da cuenta del nivel de violencia, 
califiquémosla de sutil, que las mujeres padece-
mos desde lo lingüístico y dibuja al macho prome-
dio. No me puedo detener en todas las connotacio-
nes de la declaración, pero siendo la investidura 
presidencial una especie de aspiración, su figura y 
encarnación resultan ejemplares para quienes, en-
tonces, buscaran emular al tipo de hombre que 
consigue sentarse en la silla y ser el mandamás; 
en la mentalidad patriarcal, el chingón no es sola-
mente el que desde el poder actúa impunemente, 
sino el que además puede hacer mofa de los escar-
nios y delitos que comete o solapa. 

Por otra parte, considerar a las mujeres máqui-
nas de lavar, amén de cosificar el cuerpo femenino 
como un utensilio de dos patas, disfraza también 
la idea de relegar una fuerza de trabajo a tareas do-
mésticas, precisamente a aquéllas que tienen que 
ver con la limpieza y el aseo que en realidad se re-
fieren a la remoción y saneamiento de lo residual y 
lo excrementoso; a causa de una especie de decreto 
que se pierde en la noche de los tiempos, los dese-

chos en forma de polvo, mancha, pelusa, basura, heces, 
miasma, cochambre son –permítaseme la licencia– la 
materia de trabajo de la mayoría de las mujeres, un traba-
jo esclavizante, es decir, en donde no media la voluntad ni 
el acuerdo, ni hay regulación ni beneficio por retribución.

IV
Ser mujer en México es difícil. Más si esta afirmación se 
sostiene en público, si se escribe o se exhibe bajo cual-
quier forma. aunque hay garantías constitucionales de 
equidad y avances en materia legislativa, persisten en 
la práctica toda clase de desigualdades y abusos: violen-
cia intrafamiliar, acoso sexual, tráfico de personas están 
tipificados como delitos y sus víctimas son preferente-
mente mujeres y niños. Las mujeres asesinadas y des-
aparecidas en ciudad Juárez durante más de una década, 
se cuentan por cientos en un vergonzoso paradigma de 
violencia, corrupción e impunidad; esquema que como 
metástasis de un cáncer feroz, se reproduce ya en otras 
ciudades. 

La violencia es una conducta intencional y dañina, ejer-
cida sobre alguien en particular, previamente deliberada y 
dirigida, puede ser activa o pasiva. En México, los índices 
de violencia han crecido en las últimas décadas; el narco-
tráfico y la delincuencia organizada han sistematizado el 
baño de sangre, los medios de comunicación masivos di-
funden como espectáculo la ola de ejecuciones, operativos 
y quema de estupefacientes, el Estado se ve rebasado y no 
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ofrece seguridad. Ni física ni económica. Peculado, fraude, 
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, son delitos 
cometidos por autoridades de todos los niveles lesionando 
el patrimonio común; la impartición de justicia se ve obsta-
culizada por la corrupción. Hace sexenios y sexenios que la 
ciudadanía no sabe más que de crisis, inflación, control de 
cambios, devaluación de la moneda, fluctuación del peso, 
ajuste, pérdida de poder adquisitivo. En un país en el que 
paradójicamente se acumulan enormes fortunas y más 
del 50% de la población se mantiene con escasos recursos 

–sometida a una agresiva política de recorte en el gasto so-
cial, la contención de procesos inflacionarios por vía del cor-
to monetario y una tasa de desempleo que no decrece– las 
mujeres llevan la peor parte. En lo personal me siento tan 
atravesada por esta realidad que la sensación de náusea 
es constante, disculpen ustedes si no he podido acostum-
brarme. Es que no es bonito, el mundo que veo no me gusta 

–me hiere la miseria, me asquea la corrupción, me lastima 
la violencia, me duele la desigualdad–. En los tiempos que 
corren, una estrategia para soportar la violencia es negarla 
(en mucho contribuye el entrenamiento para no reconocer 
el maltrato toda vez que las instituciones –Estado, iglesia, 
familia, escuela– trabajan en ello inculcando la sumisión, 
la prudencia, la discreción, el perdón), suponiéndose que 
si no se habla de ella desaparecerá; una variante de esta 
negación es la aconsejada cautela de no denunciar, no ha-
blar de la violencia que se ejerce sobre mí, y mucho menos 
hablar de la que sufren los otros. Pero no.

No es cuestión de fe, no se trata de creer o no 
que la violencia existe.

V
Vida y muerte son temas fundamentales. La amplia 
variedad de tratamientos e iconografía aquí reunida 
dará cuenta de las preocupaciones, intenciones y 
resoluciones de cada autora.

Si bien las representaciones a veces pueden re-
sultar poco gratas –ya que las figuraciones dadas a 
la exclusión, el abandono, la soledad, la descomposi-
ción, pueden resolverse mediante la metáfora, pero 
la esencia de estas cosas permanece– también hay 
las que refieren alegría, ternura, amor a la naturale-
za, goce. En palabras de una de ellas: “Quiero que 
la gente sepa que hay cosas bonitas dentro de mí, 
quiero darlas y quiero que alguien las reciba”. 

VI
con la reiterada tesis de que el arte sirve para pen-
sar, se sostiene la idea de que hacerlo y consumirlo 
entrena la percepción, enriquece el repertorio de 
imágenes, sensaciones, sonidos y palabras, activa 
funciones cerebrales y del sistema nervioso, facilita 
la sinapsis, genera análisis y reflexión y todo ello re-
dunda en un pensamiento más complejo. Inteligen-
cia y sensualidad. El arte se hace con todo el cuerpo 
y se rige por el cerebro.
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un triunfo de la voluntad y de la autopertenencia, 
el trabajo creativo es quizá el único cuya obligatorie-
dad concierne sólo a quien lo realiza, es también un 
diálogo interno entre la persona y un vocativo que 
alude y replica, es un quehacer a solas. 

En ese sentido, es claro que las creadoras que 
nos ocupan han asumido su trabajo y lo hacen. con-
sumidoras de literatura y música, de cine y artes 
escénicas, cibernautas expertas; críticas de sí mis-
mas y sus colegas, protagonistas o colaboradoras 
según la ocasión, las más conocen el trabajo en 
equipo y la distribución de tareas y funciones. cono-
cen también de alegrías y satisfacciones frente a la 
obra terminada, asi como de angustias y bloqueos 
creativos. Y todas pueden afirmar que arte y vida 
son indisolubles. Han probado sus lágrimas cuando 
las puertas se cierran o no hay dinero para materia-
les, cuando sus anhelos se ven rotos por el enésimo 
no; pero ríen cuando logran lo que quieren: el color 
mezclado, el trazo final, la pieza en los muros, el tex-
to publicado, el cartel circulando, la acción terminada, 
el vestido en la pasarela, el público aplaudiendo. Y 
decir lo que tienen que decir, del modo que debe ser. 

Destaca el hecho de que, aún con estudios pro-
fesionales o entrenamiento, han tenido que sortear 
problemas técnicos y metodológicos que la expe-
riencia ha puesto frente a ellas y que han resuelto 
con intuición y riesgo. No habiendo libros ni manua-

les, ni escuelas ni maestros, adquieren conocimiento en 
el hacer, en la propia investigación, a fuerza de prueba y 
error. El manejo de ciertas herramientas y sustancias liga-
das a oficios masculinos, el uso de materiales para inno-
var, el diseño de estrategias de producción y difusión, la 
búsqueda constante de actualización informativa y tec-
nológica demuestran su autodidactismo funcional y lo 
que ahí subyace: han aprendido a aprender. 

VII
La parte más valerosa de la persona radica en no ser elu-
siva. conociendo las condiciones, afrontar. Y de ser posi-
ble, cambiar. ¿El miedo? El miedo siempre está latente.

VIII
Si bien el arte contemporáneo está familiarizado con el es-
pacio público, algo que llama la atención de este grupo de 
artistas es la naturalidad con que realizan su trabajo en la 
calle, en la plaza. No solamente pueden concebir una pie-
za para ser exhibida a cielo abierto, sino que en muchas 
ocasiones las piezas no tendrían ningún sentido si no  
fueran hechas al instante en muros, bardas, postes y ban-
quetas. Es así, en parte, porque el graffiti, el sticker y el 
esténcil pertenecen al ámbito de lo callejero (street art) y 
porque gradualmente otras disciplinas como la acción, la 
instalación y la intervención recurrieron a la calle en bus-
ca de un contacto más vivencial del artista con la obra y su 
nuevo público. Sin embargo, subrayo el hecho de que la 
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mayoría de estas artistas se mueve “naturalmente” en la 
calle porque es ahí en donde preferentemente han trabaja-
do consolidando su obra y presencia, alejadas de las gale-
rías y los museos a las que muchas no aspiran a llegar 
ante el vacío de significación de estos espacios, si no an-
quilosados, sí insensibles a las prácticas, actitudes y te-
mas que manejan. Por otra parte, la creación en medios y 
soportes digitales y la difusión de obra a través de inter-
net han sido fundamentales para abatir una cierta condi-
ción insular que de todos modos subyace en la falta de le-
gitimización institucional.

La oposición al enclaustramiento (hogar, escuela, in-
ternado, convento, asilo) ha dado duras batallas por siglos; 
rechazado como hábitat y destino, el gineceo muestra 
fronteras muy porosas y más bien es hoy en día un engra-
naje (industrias, empresas y cooperativas hechas por mu-
jeres mantienen diálogo con lo otrora exclusivamente 
masculino). Sin embargo, la mentalidad no está del todo 
permeada y las niñas son apartadas de la vida pública, po-
lítica y financiera y les son inculcados como valores la 
privacidad y el encierro: “¿en dónde vales más que en tu 
casa?”. Por otra parte, el sistema del arte privilegió la crea-
ción intramuros asignando al lugar de los hechos, el taller 
del artista, un aura de sacralidad, pues en ese espacio 
ocurría el encuentro de lo divino (el talento como don de la 
deidad) con lo terreno (el cuerpo del artista como medio); 
luego de las vanguardias, ni el taller, ni la obra, ni el artista 
gozaron ya de este estatus, pero remanentes de este pen-

samiento existen hasta la fecha. Ganar la calle, al 
menos hace unos 30 años en México (recuérdese 
que después de 1968 y hasta principios de los años 
ochenta, el zócalo capitalino estuvo vedado a cual-
quier otra manifestación que no fuera la del corpora-
tivismo sindical, que el 1 de mayo, Día del trabajo, 
cantaba loas al presidente en turno), fue una postu-
ra sostenida por la generación de los Grupos y por no 
pocas organizaciones de lucha social. Para estas 
creadoras obtener la calle es una triple victoria pues 
la ganan como mujeres, como ciudadanas y como 
artistas. La calle como espacio recuperado y en 
constante recuperación –toda vez que los cuerpos 
policiales y de inteligencia, y la militarización de  
la policía emergen en el día a día– significa el ámbito 
de las libertades y es mantenida como topos de la 
expresión no sin fricciones. Para el caso que nos 
ocupa, varias obras de las artistas aquí incluidas han 
sufrido censura en forma de hostigamiento a la auto-
ra y obstaculización para ejercer, cuando no la des-
trucción o desaparición de las piezas.

Ix
El cuerpo es una entidad histórica, ha cambiado 
conforme al tiempo y la cultura; basten para pro-
barlo las diversas concepciones, representaciones 
y enunciaciones que la humanidad ha creado desde 
que pertenece a la especie Homo sapiens.
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Visto como una experiencia individual ineludible, 
cada cuerpo encarna algo biológico, algo social y 
algo lingüístico. Habitar un cuerpo femenino es exis-
tir con una anatomía y una fisiología específicas, y 
también vivir con un pesado bagaje de costumbres 
y tradiciones, y con las palabras y el pensamiento 
que refieren esa condición. De entrada habitamos 
un conflicto: no elegimos el par de cromosomas que 
definen nuestro sexo. Y menos aún el género como 
rol social a partir de las diferencias entre xx y xY. 

Y ya que estamos aquí, viviendo esta expe-
riencia individual ineludible hablamos desde este 
cuerpo con mamas, vagina y útero. De no ser por la 
redundante fetichización que lo requiere para ven-
der y comprar mercancías, estados de ánimo, ideas, 
etcétera, el cuerpo de la mujer es rechazado. con la 
connivencia de las religiones patriarcales está ca-
lificado como sucio, impuro, pecaminoso; en otras 
tradiciones (también masculinas), en las duplas 
polares lo femenino se asocia a lo oscuro, lo húme-
do, lo siniestro y lo descendente frente a lo lumino-
so, lo seco, lo diestro y lo ascendente que pertenece 
a lo masculino. 

Saber este tipo de cosas y otras más, nos pesa  
y por ello el cuerpo femenino ha sido el centro del 
análisis, la reflexión y el debate en las últimas dé-
cadas. Menstruación, fecundación, embarazo, abor-
to, maternidad, lactancia, no son asuntos exclusiva-

mente femeninos, pero la inculcada repugnancia hacia el 
cuerpo femenino y sus fluidos los convierten en temas 
tabú. así, cada mujer que discurre sobre su cuerpo des-
de la disciplina que le compete –la escritura, la música, 
las artes plásticas y escénicas, las ciencias sociales, la 
medicina, la genética– contribuye a hacerlo visible y a 
exonerarlo de cargas milenarias. 

una de ellas, quizá la más dolorosa, es la idea del 
cuerpo femenino como un algo desechable. En su angus-
tia por no poder relacionarse con un ser al que considera 
inferior, el hombre crea un fetiche del cuerpo de la mujer 
para así no contactar a la persona, es decir, no identificán-
dola como tal. cosificado en su totalidad o en partes, el 
poder fálico lo utiliza y desecha: el cuerpo de la doncella 
se deprecia después de roto el himen, el cuerpo de la pa-
rida no es atractivo luego de su vientre estriado, el cuer-
po de la estéril no sirve, el cuerpo de la niña es juguete 
sexual, el cuerpo de la madura no es deseable, el cuerpo 
de la prostituta es un despojo. El odio llega aún más lejos: 
la violación de mujeres y niñas y niños como parte de 
la guerra de baja intensidad, la violación como parte del 
procedimiento de detención arbitraria sumada a insultos 
y golpes y, en el colmo del horror, el cuerpo arrojado al de-
sierto luego del asesinato, violación tumultuaria, tortura 
y mutilación. Hablo de chiapas, atenco y ciudad Juárez. 
Hablo de aquí y ahora.

Decía más arriba que la violencia puede ser pasiva, se 
trata de aquélla que por inacción u omisión causa daño. 
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Negar alimento, negar protección, negar educación son 
algunas de sus formas. Mantener el hambre, la desnutri-
ción, la inseguridad y la ignorancia constituyen modalida-
des muy cruentas. No está de más reiterar a la educación 
como la única vía de cambio.

x
El amor es un constructo social. No es un sentimiento, 
sino un concepto fabricado. El que rige en Occidente na-
ció en la Europa cristiana del siglo xiii y se concibe como 
el deseo no realizado. De ahí la afición por los amores im-
posibles. a esta clase de amor le concierne no el goce de 
los cuerpos, sino el sufrimiento por no juntarlos, la ideali-
zación recíproca de amado y amante a través del anhelo 
y el distanciamiento: no se ven, no se oyen, no se tocan, 
sólo se piensan. Es imaginativo, fantasioso, literario; una 
cuestión de damas y trovadores. cuando por ventura 
sucede y se llega a la carnalidad, el encanto se rompe 
porque no hay razón ya para sufrir por la espera, y por la 
invalidez de alguien que ha cedido a su deseo.

De esta suerte, la sexualidad queda abatida y, cuando es 
posible, restringida al matrimonio como sacramento, custo-
diado por una deidad ejemplar en forma de virgen-madre. 

La mujer que cede a su deseo es Lilith, bruja o súcu-
bo, en todo caso una figura asociada a lo demoníaco. Es 
la lujuriosa, la seductora, la insaciable, la devoradora, la 
vampiresa, la alegradora, la puta y demás epítetos. Y un 
ser así causa miedo o franco terror.

El ímpetu mismo de la sexualidad como ener-
gía vital y creativa, más los procesos de secula-
rización –el laicismo sobre todo– aunados a los 
movimientos de mujeres, homosexuales y lesbia-
nas han contribuido significativamente para un 
cambio de mentalidad, pero los arquetipos persis-
ten. El goce y el placer se consideran peligrosos. El 
Estado y la iglesia aún andan entre las sábanas de 
los ciudadanos, porque saben bien que los sujetos 
anorgásmicos conforman sociedades explotables. 
Es urgente apropiarse del cuerpo a través del co-
nocimiento: estudiarlo, describirlo, enunciarlo, 
descifrarlo, representarlo. 

cuando el otro es una ausencia, un desconocido 
o un supuesto enemigo, el encuentro se pospone. 
En el fondo, tanto hombres como mujeres espera-
mos contactar la otredad en un paradigma nuevo, 
en donde amor signifique goce, equidad, respeto y 
confianza.

xI
un libro abierto es de por sí un abrazo. Éste, lo es 
aún más. Es un trabajo que nos espejea y nos refle-
ja, que nos puso en contacto a unas con otras, para 
reconocernos y hacernos visibles. a instancias de 
Laura García y gracias a su enorme voluntad y gene-
rosidad nos hemos reunido para conocernos com-
partiendo la mesa, la risa, el baile, tanto como el  
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trabajo y la dedicación. Y para hacernos amigas. Du-
rante los últimos meses –no exentos de fatigas y 
dudas– sucedieron muchas cosas: alguna se ena-
moró, otra se separó, una cuida a su madre enferma, 
una más perdió a la suya; no fue fácil el proceso de 
mirarnos, recopilarnos y sentarnos a hablar de no-
sotras mismas y de nuestra obra y conformar una 
carpeta, enfrentar una cámara de fotografía para 
que nos registrara, hacer confesiones en video, para 
algunas fue paralizante, pero felizmente lo hicimos. 
El puente está hecho.

En México-tenochtitlan,  
septiembre-diciembre de 2007

año x de la matanza en acteal
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said Dokins

una ráfaga de líneas seduce la atención, se encuentran en direcciones 
opuestas, curvas, rectas, horizontales, verticales que se empalman 

entre sí formando manchas extrañas, códigos que no parecen tener un 
sentido... después, una gran nube de colores vivos sobre algún muro 

posiblemente olvidado, pasan algunos segundos y se desvanecen 
en la lejanía, la velocidad de la ciudad me ha dejado una impresión 

bastante fuerte.

SD 2007

La calle se ha convertido en protagonista de un tipo de ex-
presión estética basada en la protesta, lucha ideológica, 
cultura de masas, transgresión, ilegalidad y autonomiza-
ción. El graffiti forma parte importante de la estética ur-
bana, ha sido desde muchos años un medio de expresión 
público a partir de un momento privado, una especie de 
conversación icónico-verbal desde el mutuo anonimato, 
practicada a menudo ilegalmente y en zonas que no es-
tán hechas para ser pintadas o rayadas.

actualmente el graffiti forma parte de la cultura con-
temporánea y podemos entender sus variantes en tres 

modelos principales. El primero, perteneciente a 
Estados unidos, tiene que ver con la deconstrucción 
tipográfica y tiende hacia diversos estilos de letras 
que hablan generalmente de los individuos o de los 
crews1 a los que pertenecen. El segundo modelo per-
tenece al graffiti de tipo ideológico y político que data 
de 1968, cuando las protestas, las consignas políti-
cas y la lucha ideológica se comunican por medio de 
pintas en las calles y propaganda de bajo costo. Este 
modelo apareció en Europa y en varios países de La-
tinoamérica como México, argentina y Brasil. 

El tercero tiene que ver con las pintas en los baños, 
plazas públicas, árboles y paredes. Éstas carecen de 
alguna intención estética y van más hacia la subjeti-
vidad, son reflejo de la cultura de la época y dan sen-
tido a las actitudes, intereses, sentimientos y deseos. 
abarcan diversas temáticas como cuestiones de amor, 
sexo, deportes, bandas, y en muchos casos crean un 
régimen en la significación del cuerpo.

Se le ha atribuido a Estados unidos el primer 
modelo: es la incubadora oficial del graffiti estético 
contemporáneo, donde a finales de los años sesenta 

1 también llamado Crew. Es una agrupación de escritores de graffiti  
que se caracteriza por una identidad grupal, por juntarse en un 
mismo sitio para delinear la estrategia de salir a pintar y los lugares 
a donde ir. Pueden conformarse a partir de dos o más personas. 
En el muro las pintas de escritores de graffiti (tags) siempre van 
acompañadas del crew y éste se identifica por dos o tres letras  
o números. 

* Graffiti es un término que procede del italiano graffeare que significa rayar o garabatear.  
tal vez tenga su antecedente más lejano en las inscripciones neolíticas o en las latrinalia, 
leyendas encontradas en las letrinas de la antigua roma. Jesus de Diego (1998), La estética 
del graffiti en la socio dinámica del espacio urbano. Orientaciones para un estudio de las 
culturas urbanas en el fin de siglo.  
En artcrime/Online/Internet http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html.
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comenzaron a aparecer en las calles de Los Ánge-
les, Filadelfia y Nueva York una serie de tags.2 Éstas 
eran manchas tipográficas que hablaban sobre el 
individuo y la zona donde vivía; huellas que tenían 
el fin de afirmar su identidad y dar testimonio de su 
existencia, lo que entre ellos se conocía como getting 
up, es decir, “dejarse ver”. Se valían tanto de pintura 
en aerosol como de plumones o cualquier otro mate-
rial con el que se pudiera marcar. La diferencia entre 
estas expresiones y la de las artes institucionales es 
justamente que la práctica del graffiti se encuentra 
en el borde de lo que es la figura inaceptable, delicti-
va, vandálica o destructiva, y la permisiva del artista. 
Esta mezcla de figuras que tiene el “delincuente” ar-
tista es fruto del desmesurado desarrollo urbano y de 
la nueva cultura visual de densificación icónica.3 Este 
modelo es el que ha tenido mayor influencia en todo 
el mundo con la propagación de la cultura hip-hop.

EL GraFFItI EN MÉxIcO
El antecedente más cercano de graffiti en México  
se encuentra en la gráfica y neográfica de finales  

2 Tag significa mancha, es la marca de algún graffitero; dentro de las 
distintas modalidades del graffiti es la primaria, se hace por medio 
de la línea y puede tener un estilo particular. Firmas o signos que se 
escriben muy rápidamente, son de trazo ágil y tan personales como 
la letra del escritor.

3 La participación de la mujer en la génesis del graffiti neoyorkino, 
Fernando Figueroa de Minotauro Digital, www.punksunidos.ar

de los años sesenta y mediados de los setenta. comen-
zando con la gráfica del 68, toda la serie de pintas y propa-
ganda con una intención evidentemente política; después, 
en los años setenta, con los Grupos se densifica esta 
clase de intervención en los espacios públicos. Se trata  
del gran cambio que se dió frente a la costumbre domi-
nante del artista individual (los artistas de la ruptura) 
en pro de las actividades gregarias y la formación de los 
grupos artísticos,4 momento en la historia mexicana en 
el que los conflictos sociales, políticos y económicos, ta-
les como el autoritarismo gubernamental, la ausencia de 
ciudadanía participativa, la aparición de guerrillas, la ex-
plosión demográfica, los bajos salarios, la devaluación del 
peso, el incremento de la deuda externa, etc. alentaron a 
escritores, artistas, teóricos e historiadores a formar gru-
pos con fines no sólo artísticos sino sociales y políticos.

La subordinación de la identidad artística individua-
lizada en favor de la colectiva5 creó una nueva forma de 
identificación entre los artistas, permitiendo la integra-
ción y movilización sociocultural, utilizando recursos 

4 Tepito Arte Acá, Grupo Proceso Pentágono, Mira, Suma, Taller de Arte e 
Ideología, Tetraedro, Taller de Investigación Plástica, El Colectivo, Germinal, 
Fotógrafos Independientes, Peyote y la Compañía, Março, No grupo, El taco 
de la perra brava.

5 La creación de un nombre colectivo como forma de autoafirmarse 
públicamente, la elaboración de textos y manifiestos que hablan sobre  
el papel del arte, del artista dentro de la sociedad y la producción artística 
colectiva. todo desembocó en el surgimiento de una organización 
multigrupal: Frente Mexicano de trabajadores de la cultura, que reunía  
a varios de los grupos artísticos del momento.
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estratégicos como la intervención artística en la ciudad 
y la acción directa; estos ocupan un lenguaje multidis-
ciplinario y resignifican el espacio público abordando 
una reflexión sobre el entorno social. Es aquí donde el 
graffiti está inmerso, pues genera paralelamente estos 
modos de integración y movilización con los crews, con 
estrategias de intervención y apropiación de espacios, 
en las pintas como actos ilegales, así como en el plano 
de lo reflexivo, pues pugnan tambien por la libertad de 
expresión y abordan, en muchos casos, temas sociales y 
políticos como es el modelo de graffiti ideológico. 

a pesar del fuerte peso que tienen los grupos artísti-
cos en la génesis del graffiti mexicano, la culturización e 
ideologización yanki juegan un papel crucial. La historia 
de los movimientos sociales fue vedada. La gráfica del 68 
y el legado de los grupos de los setenta no existieron para 
los graffiteros de finales de los ochenta, que empezaron 
el graffiti mexicano con una concepción influida fuerte-
mente por el modelo estadunidense, y es desde este mo-
delo como se entiende el graffiti mexicano actual.

Es por esto que desde los años ochenta hasta la ac-
tualidad el graffiti mexicano se asemeja más al modelo 
estadunidense que al ideológico y político que había en los 
sesenta y setenta y aunque generalmente conviven entre 
sí ha pesado más la parte estética del tag o wild style6 que 

6 Wild style o estilo salvaje: este estilo de pieza es el más difundido,  
se caracteriza por la complejidad de sus letras, debido a que son 
entrelazadas, con terminaciones en punta. Son policromas, algunas  

la conceptual de la intervención gráfica política, ideo-
lógica y social.

Las cualidades del graffiti mexicano se encuen-
tran en tijuana y Guadalajara, este último con un 
estilo caracterizado por una serie de líneas comple-
jizadas y enredadas, aquí los graffiteros mexicanos 
crean un estilo propio. uno de los primeros crews 
mexicanos es el hem (Hecho en México) impulsado 
fuertemente en tijuana, éste redefinió prácticamen-
te el estilo mexicano en cuestión de tags y tuvo tal 
influencia que logró moverse en lugares como San 
Diego y Los Ángeles, con el paso del tiempo muchos 
graffiteros californianos querían pertenecer al hem. 
De este modo, México entra a la escena con una 
propuesta de tag muy particular. La expansión del 
graffiti de tijuana llega a Guadalajara y a Querétaro, 
creando cada uno un estilo particular, hasta alcan-
zar a ciudad Nezahualcóyotl y el Distrito Federal.

caMBIO DE ParaDIGMa
El graffiti, por su carácter transgresor, se ha conver-
tido en símbolo de rebeldía y en icono de identidad 
para un sector de la juventud, idóneo para ser absor-
bido por los medios de comunicación, las marcas y 

son acompañadas por caracteres (rostros) o bien extendidas por 
toda una barda. En México se ha desarrollado un estilo muy peculiar 
a diferencia de otros países ya que en dicho estilo se mezcla lo 
tribal y lo prehispánico.
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la publicidad. La llegada de herramientas especiales 
para el graffiti, como aerosoles hechos específica-
mente para graffiteros, con una amplia gama de 
colores, la industrialización de las válvulas y la pro-
ducción de revistas y de libros, provocaron el impacto 
del graffiti en el ámbito comercial y la diversificación 
y mezcla de estilos de diversas partes del mundo. así 
mismo, las nuevas tecnologías como Internet, el uso 
de sensores, la influencia de las artes electrónicas, 
el uso de software de diseño, el reconocimiento del 
graffiti como expresión artística por parte de algunas 
instituciones y el hecho de que varios taggers se in-
teresaran por las artes pudiendo estudiar o asistir a 
diversos cursos de arte y diseño, ha provocado que 
el graffiti sea llevado al límite mismo de su propio 
concepto, a un replanteamiento de su significado y, 
en muchos casos, a un cambio en su denominación 
por la de street art, neograffiti o postgraffiti. 

Modelos de graffiti se fusionan y se dirigen ha-
cia diversas disciplinas artísticas utilizando estra-
tegias de intervención urbana inmediatas similares 
a las utilizadas en los años setenta, pero con modos 
más sofisticados de impresión a bajo costo, como 
los posters, stickers, wheatpastes, esténciles y fo-
tocopias. En el ámbito del diseño tras la influencia 
y absorción del graffiti por los mecanismos publi-
citarios, diseñadores, académicos y estudiantes 
de diseño comienzan a tener influencias estéticas 

basadas en graffiti desde la misma institución y desde 
su cotidianidad; el resultado es un desplazamiento del 
graffiti hacia el diseño gráfico, industrial, editorial y pu-
blicitario, así como la ilustración y el cómic. En el campo 
de las artes visuales, el graffiti ya es una estrategia de 
intervención artística urbana que va desde la gráfica y la 
neográfica, hasta la pintura, la instalación, el performan-
ce y el uso de medios electrónicos.
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una de las heridas más profundas del México con-
temporáneo es, sin duda, la interminable lista de 
mujeres asesinadas en ciudad Juárez, crímenes que 
se expandieron por todo el territorio nacional sin ser 
resueltos por ninguna autoridad. Sin embargo, organi-
zaciones de la sociedad civil, así como núcleos artís-
ticos y periodísticos promovieron y aportaron prue-
bas que evidenciaban a los responsables de dichos 
asesinatos y autoridades coludidas a todos niveles 

“judicial, legislativo y ejecutivo”. una de las más claras 
referencias de dicha investigación es Huesos en el 
desierto de Sergio González rodríguez. 

En un reflejo emergente, artistas como Maritza 
Morillas y Laura ugalde se dan a la tarea de realizar 
obra con la intención de aportar pruebas, de sumarse 
a una voz que jamás fue escuchada y que aún pesa 
en las familias de quienes viven tal atrocidad. No obs-
tante, la censura en lenguajes artísticos que abordan 
casos de homofobia o temas como la migración, la 
violencia y el exceso de poder, siempre serán un de-
safío más para Morillas y ugalde, ambas con un domi-
nio de su técnica y el manejo de los soportes que 
emplean.

LG

HIStOrIaS ESPIraLES ENtrE artE, POLítIca Y DENuNcIa
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Mefíticas Dunas

Maritza Morillas es una de las artistas 
mexicanas que de manera frontal en-
caró en sus pinturas los asesinatos 
de mujeres y niñas en ciudad Juárez 
(1995-2000), las cuales fueron cues-
tionadas y censuradas por la crudeza 
del tratamiento visual y los elementos 
de los que echa mano. Sin embargo, es 
en el estudio entomológico aplicado a 
su serie CAroDAtaVERnivus donde ope-
ra la diferencia al conducirnos por una 
vía que va más allá de lo visceral, pues 
desde una óptica de la ciencia forense 
reconstruye los montajes en escena que los asesinos 
usan como estrategia para confundir las investigacio-
nes, truqueando y cambiando de ropa y zapatos a sus 
víctimas, sembrando residuos de otras mujeres ya ase-
sinadas, etcétera.

En una legítima preocupación por intentar aportar 
nuevas rutas que ampliaran las posibilidades indagato-
rias para llegar a los responsables reales, Maritza nos 
conduce al universo de los insectos, guías para el en-
cuentro con los asesinos.

No obstante su preocupación excede de los fenóme-
nos migratorios, las fronteras, los recuerdos de infancia, 
los mercados, la historia personal, que son las pulsiones 

que determinan los elementos y símbolos en la 
obra de Maritza Morillas, donde es posible encon-
trar desde las tradicionales flores de cempazúchil, 
para el día de nuestras muertas, en una sentencia 
a lo que el cine snuff promueve como divertimen-
to sexual, y las voces que parecen acalladas por lo 
inexistente ante los propios ojos de los responsa-
bles de dichos asesinatos.

 En ese sentido, Maritza no es autocomplacien-
te, pues a través de su obra edifica una estética  
de terror femenino, acompañado de un zumbido inevi-
table y “ese aroma a flores”...

LG

DEL PASADO NO LLEvO LAS SEñALES
Y A vECES DE qUE ExISTO NO ESTOY CIERTO,

PORqUE LA vIDA ES PARA Mí UN DESIERTO
POBLADO DE FIGURAS ESPECTRALES.

Julián De casal Pax Anima, 1863-1893

...ese aroma a flores 
óleo sobre tela 

2000 
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...que cuelga del gancho para que yo pueda ver lo que soy cuelguen ese 
cerdo agonizante quiero ver el aliento sacudirse. 
óleo sobre tela
170 x 130 cm.
1995 

ficciones entomológicas de la realidad 
 Mi obra es un constante reflejo de la realidad, de ésa 
que percibo. Esta temática es una búsqueda que 
muestra una realidad en constante agonía: el cuer-
po aniquilado de una mujer en el desierto o una res 
abierta en canal son, entre muchos otros, aberracio-
nes que se han vuelto cotidianas en nuestra socie-
dad; el reflejo de estos dolores, de estas imágenes 
grotescas, de esas realidades abiertas en dos han 
sido, en mi obra, imprescindibles, porque el dolor 
está allí inmerso y me incita a plasmarlo en el lienzo, 
independientemente de que sea aceptada o no. 

uno de los casos más indignantes es el de  
los asesinatos de mujeres en ciudad Juárez; en to-
dos los casos las víctimas son de escasos recursos, 
mujeres jóvenes, trabajadoras, vulnerables social y 
económicamente. La muerte de estas mujeres tiene 
el mismo modus operandi: fueron violadas, mutila-
das, torturadas antes de morir y abandonadas en el 
desierto. 
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Cercén 
óleo sobre tela

65 x 65 cm.
1997 
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CADA UNA De MIs PINTURAs se CONVIeRTe eN 
DeNUNCIA, eN ReTRATOs De  

IMPUNIDAD. IMPUNIDAD qUe se VIVe  
Y se ResPIRA eN NUesTRO PAís. 

al imponer en mi obra el tema de los asesinatos 
de mujeres en ciudad Juárez, los insectos entraron 
a formar parte de mis descomposiciones de mane-
ra natural, no sólo por la fascinación que ellos, por sí 
mismos, me inspiran, sino también por la estrecha 
relación que tienen con la muerte. No es en vano 
que ahí quede la etimología de la palabra caDÁVEr, 
formada por la primera sílaba de tres voces latinas: 
CAro-DAta-VERnibus (carne-tiempo-Gusanos).

Muerte y vida o vida y muerte, no pueden des-
ligarse, son un complemento, proceso natural de 
la existencia. Por esto, de ningún modo conviene 
dejar que su cotidianidad la convierta en un hecho 
intrascendente. 

Maritza Morillas

Pregunto al plomo
óleo sobre tela
133 x 148 cm. 
2004
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Des-composición 1 y 2 
óleo sobre madera

dos módulos de 80 x 45 cm, dos módulos de 20 x 20 cm y uno de 25 x 20 cm. 
2004
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Maledice Dacrioma

La obra de Laura ugalde nos refiere a los 
artistas plásticos cercanos al montaje, 
posiblemente a Demian Hirts, cindy Sher-
man, Duane Hanson. ugalde reconstruye 
escenas cercanas a los desechos de mu-
jeres, migrantes, homosexuales, las resig-
nifica, juega con elementos que sugieren 
sus últimos momentos de vida; llantas, 
senos cercenados, botellas de agua va-
cías, todos en un contexto claramente 
violento, el cual damos por natural, por 
sabido, por lugar común, hasta que nos 
encuentra cara a cara. 

 con una técnica difícil de dominar, como son los plás-
ticos, ugalde participa en la realización de escenografía y 
efectos especiales para cine, influencias que afirman su 
conocimiento sobre el uso y aplicaciones de los plásticos. 

Su postura, definidamente política, aborda temas 
como la migración, la violencia, la homofobia, que la 
obligan a incursionar en la esfera pública y también en 
galerías a nivel nacional e internacional, lenguaje que le 
amerita tal reconocimiento en la diversidad de espacios 
que tiene a su alcance.

LA
UR

A
ug

al
de

 

19 63 ,  M é x i c o ,  D.  F.

Laura ugalde también es creadora junto con 
Piedad Martínez del colectivo Malaleche (Querétaro, 
2003), en el cual aportó los conceptos y la realiza-
ción de la mayoría de las piezas seleccionadas en 
este libro. actualmente trabaja de manera individual.

LG

SOY LA SOLEDAD ABANDONADA, 
LA MIRADA PERDIDA,

EL AIRE qUE PASA, TOCA 
Y NO SE SIENTE,

SOY EL ACTO FALLIDO qUE  
COMETIó EL OLvIDO. 

Laura ugalde
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En el nombre de las ánimas 
performance del colectivo Malaleche  
concepto: Laura Ugalde
calle Moneda, Centro Histórico, México, D. F.
2005
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tríptico CJ
tríptico

2.30 m x 1.10 m

En el nombre de las ánimas 
performance del colectivo Malaleche  

concepto: Laura Ugalde
calle Moneda, Centro Histórico, México, DF/Centro Histórico, querétaro 

2005
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se ofrece una crítica a los tabúes de ésta. Las piezas ma-
nejan un lenguaje crudo, cargadas de contenido subversivo. 
La propuesta está sustentada en la realidad cotidiana, el 
compromiso es denunciar fenómenos que por su natura-
leza violentan y por su incidencia, cada vez mayor, generan 
la indiferencia y el desinterés de las masas. 

Laura ugalde

ficciones cotidianas
construyo la realidad social a través de diferentes 
prácticas artísticas, manejando un lenguaje directo 
y accesible, dirigido por lo general a la sociedad, no 
sólo al espectador de museos y galerías, sino al pú-
blico involuntario. La propuesta estética es la trans-
gresión de lo cotidiano haciendo aparecer cuerpos 
mutilados, expuestos por completo a la mirada 
curiosa. Las piezas están cargadas de simbolismo 
político, religioso y sexual. 

Ser mujer es una condición que ha influido en 
la realización de cada pieza, esta situación permite 
generar una nueva visión de la mujer, una visión 
que cambie debilidad por fortaleza, simplicidad por 
complejidad, sufrimiento por lucha.

La instalación y el performance permiten el con-
tacto directo con el espectador, ofrecen la posibilidad 
de presentar piezas en espacios públicos, donde las 
pueden observar desde un transeúnte despistado 
hasta un visitante asiduo de museos y galerías.

La propuesta roba una mirada morbosa, curiosa, 
que se transforma en fascinación y luego en crítica 
social, denunciando a través de cada pieza los horro-
res de una sociedad que violenta al más vulnerable, 

Caída libre 
de la serie Acto suicida

vaciado en resina y pintura
60 x 60 cm. 

2006

RObAR UNA MIRADA MORbOsA. DesPeRTAR LA CURIOsIDAD.  
seMbRAR UNA DUDA, esPARCIR UNA INqUIeTUD.
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¿Así se construye la democracia? 
instalación del colectivo Malaleche 

concepto: Laura Ugalde
 vaciados en resina poliéster 

San Miguel de Allende, Gto.
 2006

Úsese y tírese
de la serie Pasos en la oscuridad 

instalación del colectivo Malaleche
concepto: Laura Ugalde

370 ataúdes de yeso y cemento, pañuelos desechables 
Andador 5 de Mayo, querétaro, qro.

2005

LA PROPUesTA esTéTICA es LA TRANsGResIóN De LO COTIDIANO HACIeNDO APAReCeR  
CUeRPOs MUTILADOs, exPUesTOs POR COMPLeTO A LA MIRADA CURIOsA. LAs PIeZAs  

esTáN CARGADAs De sIMbOLIsMO POLíTICO, ReLIGIOsO Y sexUAL...
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En el Bravo
de la serie Muerte por agua 

colectivo Malaleche
concepto: Laura Ugalde 

vaciado en resina y garrafón
65 x 30 cm.

2006

El muro
de la serie Muerte por agua 

colectivo Malaleche 
 concepto: Laura Ugalde 
botellas y otros objetos

200 x 180 cm. 
2006
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una de las grandes aportaciones en la historia del 
feminismo es la conquista del cuerpo, el plantea-
miento del mismo como espacio político, medio 
primordial, laboratorio, eje central de obras visuales, 
resignificado por la historia personal y el contexto 
histórico de cada creadora. Noción del cuerpo que 
nos acompaña, nos transgrede e inevitablemente 
se vive como destino biológico.1 

todas estas contribuciones del pensamiento fe-
minista, como es la experiencia individual, tienen in-
trínsecas consecuencias e implicaciones de índole 
social y por tanto política. Sin embargo, la manipula-
ción de la experiencia individual ha sido materia pri-
ma de la publicidad y la mal entendida política; los 
productos y políticas se reflejan a través de deseos 
y valores, dando al individuo una suerte de entidad 
pasiva y sujeto a las identidades asignadas por la 
mercadotecnia, y las visiones miopes de los políti-
cos, negando así la capacidad de acción y decisión 
del individuo. 

1 Baudrillard, Jean, De la seducción. 1991. término asignado a la 
anatomía como destino, según el sexo femenino o masculino  
con el que se nace.

Entonces, la experiencia privada carece de valor, pier-
de autenticidad en el ámbito público; sin embargo, es en 
el espacio artístico donde se puede rescatar, al menos 
simbólicamente.2 

La osadía de indagar sobre sí misma, dice rosario 
castellanos,3 es la necesidad de hacerse consciente acer-
ca del significado de la propia existencia corporal o la inau-
dita pretensión de conferirle un significado a la propia 
existencia espiritual que es duramente reprimida y casti-
gada por el aparato social. 

Lugar de ubicación, columna primordial de una topogra-
fía corpórea, geografía que nos concede el laboratorio orgá-
nico desde donde entendemos, intercambiamos y habita 
nuestra conciencia con todo lo que ella implica, y ese lugar 
es precisamente el de nuestra corporeidad. así, Yadith río 
de la Loza y Mariana Santander pertenecen a una genera-
ción de fotógrafas, formadas por Víctor Monroy de la rosa, 
de quien tienen una clara influencia; el desnudo femenino 
como abecedario, en un lenguaje que diversifica las posi-
bilidades que de éste se enuncien, del mismo modo, las 
técnicas empleadas en el laboratorio fotográfico o las digi-
tales crean puentes entre sí, donde sus propuestas oscilan 
entre mundos místicos y un hedonismo evidente. 

LG

2 Lacy, Suzanne, simposio “arte público de nuevo género”, traducción de Paloma 
Blanco, arte crítico, Esfera Pública, acción Directa.

3 castellanos, rosario, Mujer que sabe latín, México, fce, 2003, p. 20.

tOPOGraFía cOrPórEa
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Misterios Dosificados

La importancia de combinar elementos 
mitológicos y significaciones del cuerpo 
autorreferenciado a través de la práctica 
fotográfica digital es una suma que Yadith 
río de la Loza nos aporta en una visión 
de sí misma, donde aborda lo corpóreo y 
lo metafísico, la máscara juega un papel 
importante en la construcción de identi-
dades, que le permiten en una suerte de 
médium llevar al que religa (reúne) para 
hacerlo iniciado de una mística creativa.

Yadith río de la Loza afirma que su género es 
clave de la investigación fotográfica y visual, donde 
las mujeres debemos construir identidades propias, 
placenteras, lúdicas, es ahí donde el cuerpo (feme-
nino) nos pertenece; es posible que de las diferen-
tes lecturas que de él se desprenden, la de Yadith le 
devuelva su carácter de sitio político, en tanto per-
sonal, sin anular lo sensorial, lo sensual y poderoso. 
Esto nos habla de ejercicios del género femenino 
claramente afirmados, que estribaran en una nueva 
enunciación del género, como construcción social o 
unidad cultural. 

LGSobre mis pasos/infografía sobre polyseda/80 x 100 cm./2005 
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1979 ,  M é x i c o ,  D.  F.

¿NO ESCUCHAS ESE TERRIBLE LLANTO  
A TU ALREDEDOR?

¿ESE LLANTO qUE LOS HOMBRES  
LLAMAN SILENCIO?

W. Herzog
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Espejo de la memoria 
infografía sobre algodón

90 x 70 cm.
2006
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identidad femenina a través  
de la autorreferencia 
Lo que tiene que decir la mujer de sí misma siempre 
me ha interesado pues complementa la visión del 
mundo que mayoritariamente se interpreta a través 
de juicios y valores androcéntricos. 

Ser, paralelamente al existir, es un acto de 
conciencia en el cual pensar y sentir tienen cabida 
simultáneamente. No se puede vivir sin sentido. 
Saber qué es y quién es uno, dota a la vida de direc-
ción. Soy una hacedora de imágenes, digo. Enton-
ces, este ser hace, actúa, elabora, crea...

Lo que sabe el que crea es que desde lo más 
profundo de su ser necesita hacerlo. No como un 
excedente de sus recursos vitales, sino como uno 
de ellos. 

El arte es un resultado de la duda y de la certi-
dumbre, una amalgama de complejos sentimientos 
y pensamientos humanos. 

Tonatiuh
infografía sobre algodón
90 x 70 cm.
2007
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Lirio Nero II 
infografía sobre polyseda

40 x 70 cm 
2005

Lirio Nero I 
infografía sobre polyseda

40 x 70 cm 
2005
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princesa xoconoxtle
La creación del personaje Princesa xoconoxtle res-
ponde a una necesidad de búsqueda de identidad, 
de asirse a una raíz. Se encuentran dentro de los 
escenarios, elementos representativos del sincre-
tismo resultante del encuentro prehispánico y el 
viejo mundo. tunas, pitayas, nopales, rosas... en 
conjunto con grafismos, diseños textiles coloridos, 
cartas astrales se funden y traslucen en el cuerpo 
femenino.

Siendo de importancia fundamental el tratamien-
to que se le da a la cabeza de cánido, enfatizando el 
carácter de collage funciona como una máscara.

El uso de una máscara, para transitar con una 
identidad alterna a la propia en una realidad que no 
acepta la pluralidad y exige la adhesión a un factor 
común, homogéneo, el culto a la ficción predomi-
nante. 

aquí el perro prehispánico xoloescuintle funge 
como puente entre lo físico y lo inmaterial.

Yadith río de la Loza 

La Princesa Xoconoxtle recita el origen del Universo 
infografía sobre algodón
90 x 70 cm.
2006 



R 
4

7
Y

Las ventanas de tus ojos 
me hacen posible

infografía sobre polyseda
100 x 100 cm.

2005
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Mil Deseos

El inicio de la historia del paradigma de 
belleza femenina nos remonta, entre 
otros, a la Venus prehistórica descubierta 
en Wilendorf, austria, valorada y admirada 
por su singular capacidad reproductiva, 
poseía un vientre prominente y grandes 
senos colgantes, de gran panza que se 
proyectaba año con año para engendrar 
vidas. El ideal de belleza femenina fue cer-
cenado, poco a poco; dicha construcción 
de belleza nos la heredaron los griegos, la 
cultura eurocéntrica y, en nuestros días, 
hacia principios de los años sesenta, el 
descubrimiento de la identidad y construcción de imagen 
femenina que potenciaba y ampliaba ya, en la sociedad es-
tadunidense, el mercado y ventas desde el llamado ámbito 
doméstico y roles como la maternidad, la sexualidad, la for-
ma de comportarse, etcétera.

Las fotografías de Mariana Santander nos devuelven 
esa visión del cuerpo femenino no cercenado y a su vez 
referido a un zoom anatómico, explosivamente sensual, 
nos posibilita un encuentro con mujeres reales, donde se 
oscila entre el acto fotográfico y la invitación a convertir-
se en un voyeur. 

M
AR
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Nos encontramos frente a un fenómeno foto-
gráfico: la práctica de Mariana Santander es dentro 
del laboratorio, de modo casi artesanal, aún mani-
pula ácidos para lograr efectos de color y la técnica 
de solarización. 

Imágenes poderosas que encajan los ojos en 
ellas, es el juego entre luz y desnudo femenino, la 
crudeza de lo sexual, el apetito del que mira y vuel-
ve a mirar. 

LG

YO SOY EL DIOS SOL,
 CUANDO MI OJO ABRE

SE LLENA DE LUZ,
 CUANDO SE CIERRA

SE CIERNE LA OSCURIDAD.
ra.

 Dios sol egipcio.



eNCONTRAR eL IDILIO eNTRe  
LA LUZ Y LA MUJeR: CONCILIACIóN  

eNTRe LA beLLeZA IDeAL  
Y eL CUeRPO NATURAL qUe  

PeRTeNeCe A LA TIeRRA Y NO  
AL MUNDO De LOs IDeALes”

de la serie Omphalos I
impresión cromógenea

8 x 10”
2003
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tríptico CJ

tríptico
2.30m x 1.10m

zoom anatómico
cuando aparecen los primeros daguerrotipos eróti-

cos (principalmente franceses) en los cuales las muje-
res que posaban desnudas eran prostitutas o bailarinas, 
el espectador adquiría el papel de voyeur, contemplaba 
la imagen de una mujer “real”, ya que el proceso fotográ-
fico registraba hasta el más mínimo detalle y una gran 
variedad de tonalidades, y era rápido. aunque tenían 
ausencia de color, eran pintadas a mano para dar una 
apariencia más real.

En la antigüedad clásica, el hombre pasa a ser la me-
dida de su entorno y se convierte en el tema dominante 
de toda actividad creadora; la representación de la belleza 
humana es el gran acontecimiento artístico de esa época. 
El cuerpo dado por la naturaleza es ennoblecido, se le pri-
va de su singularidad ajustándolo a medidas perfectas, a 
las leyes de la proporción de la armonía, para crear tipos 
humanos ideales que aún hoy ejercen una fuerte influen-
cia sobre nuestra conciencia iconográfica.

de la serie Omphalos II
impresión cromógenea

8 x 10”
2003
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Me GUsTA CAPTURAR PeqUeñAs  
sOMbRAs eN UN PeDAZO  
De eMULsIóN FOTOGRáFICA,  
es MI FeTICHe. UN ACeRCAMIeNTO 
VAGO De LA ReALIDAD.

de la serie Wonder Woman 
impresión cromógenea
11 x 14”
2002
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El discurso erótico de la luz que encuentro 
como voyeur al observar esa belleza desnuda en 
la expresión más pura, algo inmaterial pero que se 
puede tener en una pequeña sombra en un peda-
zo de emulsión fotográfica que es un fetiche, y un 
acercamiento vago de la realidad.

Encontrar en este idilio entre la luz y la mujer 
una conciliación entre la belleza ideal y el cuerpo 
natural que pertenece a la tierra y no al mundo de 
los ideales.

Mariana Santander
 

de la serie Wonder Woman
impresión cromógenea
11 x 14”
2002
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uno de los muchos problemas sociales en México 
es la discriminación por género, y en el ámbito del 
graffiti esta problemática no es la excepción pues 
a pesar de ser un movimiento de lucha social que 
pugna por la libertad de expresión y la igualdad, se 
sigue manteniendo una postura machista que mer-
ma y fragmenta el movimiento y sus fines, ya sea 
por ignorancia o malentendido del feminismo o por 
considerar real una supuesta igualdad al estar den-
tro de un movimiento que la promueve.

tanto el graffiti de la vieja escuela como las nue-
vas estrategias de transgresión gráfica urbana tie-
nen carácter de movimiento subterráneo, forman 
parte de la cultura de la calle, del barrio, de lo clan-
destino y de lo anónimo, donde diversos roles o  
actitudes como lo transgresor, rebelde, activista, ar-
tístico, crítico social o arriesgado, generalmente son 
dirigidos y asumidos hacia lo masculino; hombres y 
mujeres no reconocen estos roles como parte de lo 
femenino. Esto se convierte en una desventaja que 
frena la participación de la mujer, ya que son pocas 
las que hacen graffiti y que han destacado en este 
medio. La visión patriarcal que se ha tenido desde 

La PartIcIPacIóN DE La MuJEr EN EL artE urBaNO

los inicios del graffiti en México pone a la mujer en un pa-
pel inferior, secundario y minimizado, donde su rol está 
subordinado al del hombre; la mujer es vista como objeto 
de deseo o “musa inspiradora” del artista, que afirma la 
masculinidad del que la posee, resguardo para ocultarse 
de la policía, ayudante o eterna discípula. aquí la mujer 
enfrenta múltiples luchas, en contracorriente a nivel  
social general dada la actividad que desempeña, pero 
también dentro del mismo grupo al que pertenece como 
identidad juvenil y más profundamente en el cambio  
interno y personal que la lleva a la afirmación de su femi-
nidad en un núcleo dominado por lo masculino. 

Hay mujeres que han traspasado estas barreras y 
han ganado respeto y admiración de muchos taggers, 
es el caso de la Kosa (rck, sf), una de las más antiguas 
graffiteras de la ciudad de México quien estuvo muy acti-
va a finales de los años noventa, Mercy, Soul, Drex y Fea 
son casos similares que por su participación constante 
provocaron un fuerte impacto en la organización de los 
crews y la aceptación de las mujeres graffiteras. comen-
zaron a surgir crews específicos de mujeres con la inten-
ción de abrir una nueva brecha y de resignificar dentro 
del ámbito del graffiti diversos valores de lo femenino.

No obstante, en la actualidad de la nueva escuela per-
siste desigualdad en la participación de género, desfavo-
reciendo al sector femenino.

SD
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Mágica Dendrita

Es muy probable que siendo tiza una de 
las realizadoras más jóvenes de la es-
cena del graffiti en México, nos muestre 
una serie de preocupaciones que a lo 
interno de este sector suceden. Si bien 
tiza tiene aproximadamente tres años 
en el medio, aporta una reflexión acerca 
de las dinámicas establecidas entre las 
mujeres realizadoras del graffiti. tiza, a 
sus 20 años de edad, va mas allá de la 
tendencia feminista, simplemente pro-
mueve el acercamiento a otras graffite-
ras y el intercambio de saberes, ya sea 
como vivencia o capacidades puestas 
en juego para creación de graffiti. 
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19 8 8 ,  M é x i c o  D. F.

DIáLOGO ENTRE ALICIA Y ORUGA
-ALICIA: - ¿Y TU PIEL ES AMMSS vERDE?-
-ORUGA:- AMMMS SI… vERDE! OOO!! Y LA 

TUYAA...
(MIRáNDOLA DESPECTIvAMENTE DE PIES 

A CABEZA)
OOOO!! O DIOS MíO!!! TU PIEL NO TIENE 

COLOR!!!!!-
ESO ES UN SíNTOMA DE LOCURA!.!!! 

(GRITANDO)-
SíNTOMA DE LOCURA!!!!!! 

(SE ALEJA CON CARA DE ASCO)

Alicia en el país de las maravillas

El personaje central de la obra de tiza es La zom-
bie, acompañante, alterego, siempre nos indica trazos 
de memoria, la poética de la transición de la adoles-
cente al esbozo de adulta. La zombie muta; de ser un 
rostro sin ojos ni boca, se transforma en otro sonrien-
te, en restos de una tiza aún adolescente, que tiene 
movimientos propios, olas de recuerdos que la forta-
lecen; La zombie deja de ser un personaje pasivo para 
desplazar los brazos, abrir la boca y escuchar y hacer 
escuchar su propia voz. 

LG
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Bulbo de nostalgia/aerosol/500 x 300 cm.
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M eN MéxICO esA CLAse De TRAbAJOs, LAs PINTAs, sIeMPRe 

HAN exIsTIDO, HOY CON Más IMPACTO. POR eJeMPLO, 
eNTReN A CUALqUIeR bAñO De CAbALLeROs  

Y VeAN sUs GRAFFITIs.

Astilla y frutos del bosque
aerosol

300 x 400 cm.
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Arbusto naranja y tu sonrisa ya no está /aerosol/300 x 300 cm.

Bostezo de sol/aerosol/300 x 200 cm./2007

una tendencia del graffiti callejero consiste en la 
aplicación de tags o iconos que se repiten constan-
temente en las bardas; para tiza es muy importante 
como herramienta evolutiva y con ello su personaje 
o carácter va cambiando poco a poco en cada apli-
cación.

con el afán de dejarse ver, tiza sacude la pared 
con una figura sintética que carece de in-line, pero con 
un corte grueso en color negro, con relleno de color  
en plasta verde para la piel del personaje y rosas vio-
letas y azules para el resto del cuerpo, la composición 
es muy sencilla consiste en dos módulos grandes, 
simétricos. 

En general se trata de la utilización de símbolos 
pertenecientes a la muerte, el mismo zombie sím-
bolo de la muerte viva o el caso del pasador en for-
ma de calavera que el personaje lleva en el cabello. 

SD
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PALAbRAs CLAVe eN MI qUeHACeR: PROPORCIóN, VOLUMeN, CONsTANCIA, LIbeRTAD, ALeGRíA, 
sUeñOs, INTeRACCIóN, CALIDAD, AMIsTAD, IMPACTO VIsUAL, IDeNTIDAD.
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locura en la zona en blanco
Hace mucho tiempo empecé a hacer conciencia de 
cómo la sociedad reacciona con mi graffiti. Encontrar 
un muro distinto a los millones que existen llenos de 
basura publicitaria o propaganda política es maravillo-
so. Puede que hasta empieces a disfrutar tu camino 
cotidiano.

al hacer mi personaje por toda la cuidad marco 
la diferencia con cualquier escritor. (así llamados 
porque hacen letras). 

Nunca ha sido mi objetivo resaltar mi género ante 
mi trabajo. aunque tiene mucho que ver. Existen mu-
chos tabúes acerca de los colores y formas femeninas 
en esta sociedad. Yo prefiero no limitarme y utilizar lo 
que me parezca correcto, sin importar si es conside-
rado un color o forma “masculina” o “femenina” 

Mi personaje principal es una zombie. ¡una mu-
jer! ¡Siempre! Hay un poco de mí en cada zombie 
plasmada. Inconscientemente hay veces en las que 
me late que el mundo sepa que ese muro fue hecho 
por una mujer. Y pensar que aún hay muchas perso-
nas que dudan de mi género me hace sonreír. Y me 
motiva. Debido a que por lo general en este ámbito 
del graffiti si ven algo bien hecho dan por seguro que 
fue a manos de un hombre.

una gran influencia en mi trabajo es Miss Vann. 
un día leí algo acerca de ella, acerca de cómo las mu-
jeres nos limitamos a hacer lo que los hombres nos 
quieren ver hacer.

Paulina Lázaro

Tusi 3
aerosol
medidas desconocidas
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Periférico
acrílico sobre papel adhesivo

2007

Mort Douce

El ánimo fresco y reflexivo de una genera-
ción de no más de 25 años nos posiciona 
frente a nuevas preocupaciones por re-
visar del género femenino, la necesidad 
de apostar por no más divisiones a nivel 
laboral y profesional dentro de las prácti-
cas en este libro planteadas, Natzue, en 
su reflexión acerca del género femenino, 
reivindica algunos elementos dados por 
su gusto al color, las formas, la utopía de 
encontrar (su personaje) a otro, esbo-
zos de silencios que aluden a la soledad 
y melancolía de una ciudad saturada de 
sujetos absortos en el desamor.

Natzue no se conforma con elogios, acepta que 
requiere del reconocimiento anónimo de la calidad 
en sus esténciles y graffitis, se asume como feme-
nina, pero en un replanteamiento de equidad entre 
géneros.

LG
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19 84 ,  M é x i c o ,  D.  F.

CHOKING AND SMOKING TO YOUR ANGELIC 
SOUL, CHOKING AND SMOKING MYSELF 

INTO A HOLE, wHERE THE ONLY wAY OUT 
IS TO SLEEP AND TO DREAM, AND TO CRY... 

OUT YOUR NAME

Pete Doherty
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Sunshine
acrílico y stencil
2007
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La obra de Natzue vacila entre el graffiti de la nueva 
escuela y las tendencias contemporáneas de interven-
ción gráfica urbana como el wheatpaste, el esténcil y 
los stickers.

En su graffiti podemos encontrar una sutil influencia 
del graffiti neoyorkino, sobre todo los throw ups o vomita-
dos, varias letras que forman una sola unidad, redondeada 
o geometrizada, son modificaciones de las bombs, bom-
bas, letras gruesas, simples y contorneadas de un solo 
color y posteriormente con varios.

Las características que definen el estilo de Natzue son 
la utilización de colores pastel, amarillos, anaranjados o 
rosas con texturas de figuras geométricas elaboradas 
minuciosamente en esténcil figurando papel tapiz, con-
trastando con un corte negro, grueso con inline en blanco 
para generar la idea de volumen. Las letras parecen ser 
formas blandas de bordes redondeados que se pegan, su-
perponen, entrelazan y se penetran entre sí generando un 
tumulto de aglutinamiento y deconstrucción tipográfica.

Natzue realiza wheatpaste, una variante de stickers 
que consiste en papeles mojados con engrudo o algún 
tipo de cola.

SD

De caza
acrílico sobre papel adhesivo

2007
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sueños urbanos
No es mi objetivo directo resaltar mi género, considero 
que dentro del graffiti no debe de haber tal enfoque, ni 
divisiones, ya que necesitamos ser anónimos en cier-
tos aspectos. Tal vez inconscientemente al escoger los 
colores con los cuales realizaré mi pieza, sí resaltan mis 
gustos femeninos. 

Conocí el graffiti en las calles, era lo más cercano para 
desarrollar la creatividad, no es algo que se enseñe en una 
escuela pública y lo poco que imparten lo tornan aburrido y 
tedioso porque no lo transmiten con el mismo entusiasmo 
que un maestro capacitado de arte. El graffiti es peligroso 
pues un gran sector de la sociedad lo ve como un hecho ilí-
cito porque no es considerado como arte. Sin embargo, he 
llegado a considerar el graffiti como parte de mi vida y es 
una puerta a mi euforia que día con día crece por la deses-
peración de crear mis cosas.

Una gran influencia dentro de mis trabajos son emo-
ciones como la depresión, el amor, la desilusión, la rabia, 
las ansias, muchos de estos niveles son los que me lle-
van a encontrar nuevas situaciones para mi personaje, 
el cual está simplemente enamorado y trata de buscar 
en la calle a esa otra mitad que le hace falta, es un poco 

Doy al ciuDaDano un muro con muchoS 
coloreS vibranteS, eS mucho mejor

que toDa la contaminación viSual De la 
que eStamoS roDeaDoS. 
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Zombie and le Sot
acrílico y esténcil

2007

no eS mi objetivo Directo
reSaltar mi Género,
conSiDero que Dentro Del Graffiti
no Debe haber tal enfoque ni DiviSioneS.

sarcástico en su búsqueda, un tanto ingenuo y trato de 
elaborarlo de cierta manera, que exprese que la búsque-
da de su otra mitad será dolorosa, pero debe seguir feliz, 
positivo.

 Sólo es una manera de recordarle al ciudadano que 
no se olvide de esa parte indispensable en cada ser hu-
mano que la naturaleza colocó de nuestro lado izquier-
do, se les ha olvidado y la han delegado por “cosas más 
importantes” para obtener un lugar en la sociedad que la 
muerte nos arrebatará al momento de partir. 

Gabriela Sánchez
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movimento Datura

El trabajo de Mookiena mezcla diversas 
técnicas, el uso de patrones vectoriales 
llevados a un formato plástico en estén-
cil, sticker, aerosol, lápices de color y 
acrílicos. 

Esta combinación aleja su obra del 
graffiti tradicional aunque su trabajo en 
la calle responde a necesidades muy 
similares: la crítica social, la reflexión, 
la catarsis, el reflejo de estados de áni-
mo, la creación de personajes alternos a 
la realidad, entre otros. Su trabajo está 
lleno de símbolos que transitan entre lo 
onírico y lo espiritual. El uso de animales manifiesta esa 
parte instintiva y salvaje que tenemos como seres huma-
nos: el ave, símbolo de libertad, del renacer después de 
un golpe fuerte en la vida.

El venado tiene que ver con la transformación 
humana, dejar de ser uno y representarse en algo 
más, asimismo representa el vínculo espiritual, la 
alusión a la danza de masha (venado) y hikuri (pe-
yote) no se hace esperar ya que hay en el trabajo de 
Mookiena una fuerte inspiración en la cultura hui-
chol, reflejada también en los elementos circulares, 
cuadrados y del uso de puntos de colores. Otro ele-
mento recurrente es el corazón, como la representa-
ción mas típica de los sentimientos de amor, que es 
a la vez hikuri (se ofrece a través del venado) y a él 
se dirige la caza de los personajes enmascarados 
de Saner.

SD

Un mUndo imaginario y particUlar, 
Un trozo de Un Universo fantástico, 

Un vistazo a la realidad 
a trávés de sUs ojos, 

así es la obra de mookiena

Nancy Duarte
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Máscara
acrílico y aerosol sobre autobús
2007
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fragmentos de una utopía
Mookiena –mujer– con sus virtudes y defectos, ella en-
tre ellos, se desenvuelve y se topa unas veces con ma-
nos amigas y otras con un muro, en el subsistir de una 
equidad imaginaria en el que lucha día a día para estar no 
adelante, no atrás, sino corriendo paralelamente, con su 
esencia meramente instintiva.

Busco una manada, un territorio, un lugar de mera ex-
presión con una técnica que permite transformar y trans-
gedir, convivir con gente que hace lo mismo y piensa por 
los mismo terrenos.

Mis influencias son todo y nada, como un trapero que 
al final decide hacer una nueva prenda con lo recolectado, 
todo lo agarro y lo vuelvo a vomitar de otra forma no eti-
quetada, me nutre lo que me gusta, en música, cine, arte 
y literatura, lo visto y vivido en viajes, lo imaginado y lo 
deseado. En el muralismo, el surrealismo, el pop, el arte 
popular y lo cotidiano, la exploración que ofrece el arte an-
cestral, su magia y los rituales indígenas, específicamen-
te la visión huichola.

Soy una mujer que habla De ella miSma, que Se ríe 
De ella, que Se exorciza con lo que hace...
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Murmullo/acrílico y óleo sobre vinyl/2006
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Mi obra habla de mi búsqueda en medio de un 
cotidiano, de mis emociones esparcidas y aventadas 
a las calles, de un testimonio que transgrede, de un 
lenguaje propio que sueña con ser poesía, con en-
contrar un equilibrio, así todas las manifestaciones 
que me hacen ser, me atraviesan y me tranforman, 
me dan herramientas para decirme. 

Habla también de sentimientos universales, 
repetidos infinitas veces, también de trastornos ac-
tuales, cargados desde siempre, acerca de anima-
les heridos y elevados, es la reinterpretación de un 
ritual para encontrarme y decir qué pienso, en unas 
ocasiones poner a pensar al espectador con una ca-
chetada, en otras sólo hacerlo vibrar y sentir.

Nancy Duarte

Ofrecimiento/aerosol/2006

Espera/aerosol/2007

Venado
digital
2006
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mi obra habla De SentimientoS univerSaleS y, 
rePetiDoS infinitaS veceS, 
De traStornoS actualeS.

Para siempre un día/acrílico y aerosol sobre madera/2007
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módulo Dislocado 

Otra práctica que podemos vislumbrar 
como parte importante dentro del ámbi-
to de la esfera pública es la difusión del 
esténcil. Actualmente tal medio ha ad-
quirido distintos matices, pero uno de 
los más importantes es la propagación 
de ideas antipublicitarias. En los estén-
ciles de Vrit encontramos elementos 
que rompen de fondo con las expectati-
vas asignadas a las mujeres, Vrit protes-
ta, contradice, cuestiona la función de 

los medios de comunicación masivos, la saturación 
de información; hace esténcil para desafiar a la ley, 
para alzar la voz.

El formato de sus placas va desde uno hasta 
dos y medio metros, en bardas poco accesibles, en 
la calle, en tiempos nocturnos generalmente, donde 
el sujeto femenino se encuentra en una situación 
vulnerable. 

LG

nos jUntamos porqUe  
nos parecemos, 

porqUe estamos directamente  
sensibilizados por los mismos 

objetivos existenciales.
Vrit

Matando los rumores
esténcil
135 x 89 cm.
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19 81 ,  m é x i c o  D. f.
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Corto circuito
esténcil
90 x 85 cm.
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Contra la represión
esténcil

115 x 70 cm.

expansión, desafio y juego
Lo que yo hago es parte de mi actitud, al mostrar mi tra-
bajo en la calle me doy cuenta de que las personas que lo 
miran se quedan con algo; no trato de darles una explica-
ción concreta de lo que significa, no quiero ponerles pala-
bras en la boca, todos mis trabajos son diferentes, igual 
que la gente que los ve, cada quien tendrá su punto de 
vista hacia ellos. Yo sólo hago lo que me gusta.

No estoy de acuerdo en la división de géneros, la 
técnica y el estilo del arte urbano no se basa en eso y 
estoy convencida de que un hombre puede hacer lo que 
hace una mujer y viceversa, porque algo de mi concepto 
es romper con las divisiones ya sea económicas, sociales 
o de estilo de vida; no trato de cambiar las cosas con lo 
que pinto, pero sí manifestarlo. Soy de la idea de que el 
cambio está en la calidad de cada persona.

Tengo necesidad de expresión y expansión, la frecuen-
cia y la unión de mis amigos que son muy importantes  
en mi vida, con los que comparto mucho tiempo y forman 
parte de la escena.



mi trabajo eS De  
actituD ileGal,  

burlanDo la ley...

Doble personalidad/esténcil/2.52 x 1.20 m. 
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Raíces verdaderas
esténcil
98 x 92 cm.
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En el caso de la escultura, me baso en los pun-
tos de fuga, el trabajo de la forma, figuras platónicas, 
ritmo, diseño, composición y perspectivas. También 
es importante lo que hay detrás de cada obra, la his-
toria y el porqué. Con el esténcil mi técnica se basa 
en plantillas de una sola capa, es mas fácil plasmar-
los en la calle, porque el trabajo es de actitud ilegal, 
burlando la ley y poniendo en juego muchas cosas, 
pero nunca la libertad de expresión.

Brit Veloz

de la serie Corazones vacíos
escultura en yeso
medidas variables
2006/2007
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minas Duras

Mona es una de las graffiteras más re-
conocidas en México, autodidacta, ha 
inspirado a otras mujeres a participar en 
prácticas del arte de la calle, para Mona 
no existen diferencias sexuadas, sino 
actitudes ante la vida, la historia perso-
nal y los personajes que te encuentras 
por la escuela, la calle y las secuelas de 
locura que estos abisman. Sin embargo 
Mona, en su postura antifeminista, abre 
brecha y consolida la participación y re-
conocimiento de mujeres, para apostar 
a un conocimiento de la técnica emplea-
da en el graffiti, de igual modo se le reconoce como de la 
vieja escuela, cuando aún no se aplicaba la vectorización 

en software, y es el constante ejercicio de lata en 
mano, frente a la pared, el logra el dominio de rayar;1 
con tonos neón o fluorescentes, personajes abiga-
rrados y trágicos que esconden una historia literaria, 
escrita y difundida en medios como el Internet.

Mona ejerce la maternidad sin dejar de rayar ca-
lles y pieles, rebelde, frontal y claramente desafiante, 
hereda, sin ser su intención, un camino a las nuevas 
practicantes del arte de la calle, al reunirse, sin hacer 
distinciones entre nueva y vieja escuela, a graffitear.

LG

1 Término asignado al trazo de latas o spray en la práctica del graffiti.

¡es mUy sencillo: 
la vida es mUy chida.

y no es cUestión de género... 
es de actitUd!

Mona

m
on

a
m

ón
ic

a 
vi

va
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1979 ,  m é x i c o  D. f.

Nostalgia (fragmento)/acuarela y tinta china/19 x 9 cm./2007

Latita
acuarela

23 x 20 cm.
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Hoja de lata/aerosol puro/270 x 220 cm.
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cadalso completo / tríptico / 2.30m x 1.10m

    

Liberen al Tibet
aerosol puro

220 x 500 cm.

Mona se concentra en la creación de atmósfe-
ras y caracteres, acude a temas diversos, oníricos, 
entre la naturaleza, la muerte y su relación con la 
mujer. En su obra no existen líneas de corte grue-
sas, utiliza la técnica del briseado y los flers logran-
do múltiples efectos como claroscuro. Los colores 
son vivos tanto en los fondos como en personajes.

SD

realizo mi obra en cualkier luGar ke Se 
PreSte y ke me nazca hacer...

vaGoneS De tren, mamParaS, barDaS, 
GaleríaS... Piel.
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la escuela de la calle
Supongo ke el hecho de ke otras personas te vean 
haciendo lo ke te gusta, sea lo ke inspire a otras a 
tomar iniciativas propias, y ke no es 100% necesario 
ser un superegresado de tal o cual universidad plás-
tica (sin menospreciar) para poder lograrlo.

El graffiti en mi vida fue accidental, no conocía 
a nadie ke lo practicara, un día alguien dejó una lata 
de aerosol casi llena, así ke por simple impulso la 
tomé y empecé a usarla sobre una fachada lateral 
en mi casa, en principio el trazo fue bastante burdo 
y la forma muy inconsciente, nada planificado; em-
pecé a practicar en la calle la cual ha sido, hasta el 
momento, mi mejor escuela.

Del graffiti pasé a usar esténcil, pero no me aco-
modé mucho... sentía ke me faltaban colores, no lo-
graba entender el alto contraste ya ke nunca utilicé 
computadora.

Pinto muchaS mujereS Porke me GuSta Su 
SenSualiDaD... tan voluPtuoSaS.

Vomitando el odio
aerosol
220 x 260 cm.
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Morbidgeisha (detalle) 
aerosol puro

220 x 130 cm.

Luego acuarelas para desarrollar mi paciencia 
entre el tatuaje y el aerosol, pues por mi estado de 
embarazo no podía utilizar mucho ni el aerosol ni la 
máquina para tatuar (porque los campos electro-
magnéticos eran demasiado altos), además es una 
técnica difícil de superar ya ke no permite errores.

En cuanto al graffiti se refiere, mi caso fue muy 
aislado a los demás, a diferencia de otr@s graffiter@s, 
ni sikiera conocía el concepto graffiti, así ke empecé 
a pintar, a pesar de ke era ilegal, no estaba tan enfo-
cada al tag o al wildstyle, a mí lo ke me gustaba hacer 
se basaba en mis sueños para pintar. Después  
empecé a conocer a graffiteros ke por lo menos lle-
vaban unos cuatro o cinco años rayando (Humo, 
Sketch, Irem, Basic, News). Los conceptos desde 
akel entonces han cambiado conforme a las cosas 
ke he vivido. 

Mónica Vivas
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miel en Diluvio

Una de las intenciones de este libro es 
abrir posibilidades dentro del ejercicio 
artístico del género femenino, lejos de 
postular a las participantes como defi-
nidamente feministas, es nuestra labor 
señalar algunos casos como suma de 
la herencia de conquistas del género 
femenino, más allá de su condición 
biológica.

Sin embargo, el caso de News per-
mite vislumbrar el ejercicio de prácti-
cas del género femenino, consideradas 
como exclusivas de hombres. Parte de 
la investigación acerca de los artistas del graffiti se re-
fiere siempre al término de buen graffiti exclusivamente 
realizado por hombres, pocas veces se reconoce la téc-
nica ejecutada por mujeres. News es una de las figuras 
femeninas más acreditadas por su calidad y factura en la 
técnica empleada para su obra, además de ser un puente 
entre la vieja escuela y las generaciones de menos de 20 
años; las diferencias entre soportes, como la vectoriza-
ción y el uso de software, la publicidad y los espacios don-
de se ha diversificado y difundido el lenguaje del street 
art o arte de la calle, son elementos a estudiar en la tran-
sición de recientes generaciones de artistas visuales. Si 
bien News se define como género humano, en su práctica 
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19 8 0 ,  m é x i c o  D. f.

los sUeños sólo son sUeños.

News
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tan iGual como un hombre, 
mi Género eS el humano.

Niñaviento
aerosol y acrílico
2006

Azul
aerosol y esténcil
2006

se encuentra una nueva perspectiva que nos acerca 
a la posibilidad de trabajo entre el género femenino 
y masculino, donde las mujeres artistas son reco-
nocidas por sus capacidades de realización, ejecu-
ción y conceptualización.

Dicho de otro modo, hay mujeres en plena 
equidad de género, que la ejercen de manera cons-
ciente o inconsciente, factores que consolidan día 
a día esa noción de equidad en nuestra vida coti-
diana y laboral.

LG
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Puente crucial entre la vieja escuela del graffiti 
y las estrategias contemporáneas de intervención 
gráfica urbana. Su trabajo ha evolucionado a través 
de los años. En un principio enfocado hacia la de-
construcción tipográfica y degradaciones de color. 
Tiene una influencia fuerte del diseño y la ilustra-
ción y se ha encaminado hacia la creación de perso-
najes en colores plasta, cortes gruesos y el uso de 
esténcil para generar texturas.

SD

Elefante/esténcil/2007

Sin título/aerosol
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una visión ligera y bidimensional
Trato de aportar una gráfica ligera y simple, no pretendo 
más que mostrar cosas llenas de textura y colores her-
mosos, estoy convencida de que los animales son mejo-
res que los humanos y si algo hay que decir o gritar en mi 
obra es eso. 

Puedo decir que me mueve entremezclar el diseño con 
el graffiti. Sentirme muy aparte del trabajo cuando pinto, y 
pese a que la vida se vuelve más y más rutinaria en cuanto 
vas creciendo, salir a pintar es como si no hubiera ningún 
tipo de compromiso en mi vida, más que ser libre.

Mis temas son la naturaleza, lo bidimensional, la textu-
ra, la mala suerte; y mi propuesta visual es el punto donde 
los animales toman la postura de un humano, ya no quiero 
humanos en mi gráfica, a veces me decepciono de cómo 
la gente destruye su propio entorno, su fauna y su flora, ya 
no quiero estar cerca (ni siquiera en mi obra) de ese tipo de 
personajes, quiero que sea un mundo de animales y cosas 
donde todo se genera entre colores y lluvia y flores. No pro-
testo, tampoco es mi intención, pero evito hablar de temas 
que no me interesan: la política, la religión o la guerra; está 
mal no abordarlas, lo sé, pero ignorarlas no significa que ya 
no existan, ahí están, ahí siguen y yo simplemente les ten-
go una gran apatía.

A veces lo que quiero comunicar es solamente un per-
sonaje entre colores y sin movimiento, otras veces un mun-
do lleno de ilusiones y sueños que aquí se han perdido.

Itzel Nájera

Tiburón
digital
2007
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PretenDo moStrar coSaS con texturaS y 
coloreS hermoSoS. eStoy convenciDa 

De que loS animaleS Son mejoreS que loS 
SereS humanoS, y Si alGo hay que Decir o 

Gritar en mi obra eS eSo.

Sin título
acrílico sobre vinil

2007

Oso
aerosol y esténcil

2007
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En noviembre de 1997, Marco Lara, Luis Orozco y yo crea-
mos el grupo Hyperión, inauguramos la Primera Semana 
de Performance en la enap de la unam; un año más tarde 
se expandiría a los museos Universitario del Chopo, muca 
Roma y muca cu. En el transcurso de estos encuentros 
contamos con la participación del grupo Semefo, Raquel 
Araujo, Víctor Martínez, Pancho López, Mario de Vega, Bar-
tolomé Ferrando y Mónica Mayer, entre otros. La huelga de 
la unam, 1999-2000, abrió entonces paso a nuevas prácti-
cas artísticas, las generaciones venideras de los colegios 
de ciencias y humanidades, preparatorias y de diferentes 
recintos de educación media superior daban continuidad 
a ejercicios ya experimentados por grupos como suma,1 
quienes nos heredan la denominada técnica de esténcil, 
de este modo grupos como Zona Urbana Rebelde, Suble-
varte, Mil-ocho-mil, difundirían la gráfica del movimiento 
estudiantil, retomando imágenes del 68 en combinación 

1 Proceso Pentágono y Suma son grupos que conquistaron el espacio público,  
entre 1971 y 1976 respectivamente, han sido una influencia importante 
para los recientes movimientos sociales dentro de la unam, principalmente 
Suma es retomado por el grupo Sublevarte durante el movimiento  
estudiantil 1999-2000.

con los elementos difundidos por Banksy,2 en el 
mundo real y en el mundo virtual. Dichos avances 
les permiten crear redes internacionales, desplazar 
información de primera mano, para contrarrestar 
los efectos de los medios de información masivos; 
así, radios comunitarias proliferan, Radio Zapote, La 
Ke Huelga, Sublevarte Radio, por mencionar algunos, 
nos revelan la importancia de las nuevas prácticas 
que en la unam sucedían.

la rebeldía punitiva
La proliferación de dichas prácticas inundaban ya las 
calles de las zonas marginales de la ciudad, grupos 
como Neza arte nel, pec, sn y era, entre otros, habían 
transformado las calles de ciudad Nezahualcóyotl; 
en el Distrito Federal y zona conurbada, Tepito arte 
acá y crews como dfk, afk, spa, bst, reh, def, grk, tnt, ojr, 
cit, b, chk, dmk, bsn, lep, sf, apc, zur y fs, gas, rx (los tres 
últimos, conformados por mujeres), y así un amplio 
grupo de graffiteros y realizadores de esténcil.

Sin embargo, el letargo del arte y sus institucio-
nes, la torpeza política de los gobernantes, la reduc-

2 Artista inglés de arte de la calle, reconocido principalmente por sus 
pintas, graffitis y esténciles con un alto contenido político y 
contestatario a los sistemas de hiper-producción y consumo. 
También considerado como la firma de un grupo de artistas  
de arte urbano en todo el mundo.

MUjERES DE ACCIóN DIRECTA
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ción de posibilidades de desarrollo profesional y el 
nulo poder adquisitivo, hace reaccionar a la llamada 
generación x, quienes nos negamos a asumir dicho 
papel que la historia nos había asignado. ¿Quiénes 
si no, tendríamos que rescatar la visión que había-
mos construido, a base de pobreza, de vivencias en 
el barrio, la cantina, la calle? y, por supuesto, la uni-
versidad; la huelga y movimientos como los de Pue-
blos en Defensa de la Tierra (2006) en Atenco, que 
culminó con una vergonzosa condena de 65 años 
para Ignacio del Valle en la cárcel. La appo (2007), 
donde la negligencia del gobierno supo lo que el pue-
blo oaxaqueño organizado era capaz de enfrentar y 
convocar, para sortear uno de los enfrentamientos 
paramilitares y militarizados en los que inevitable-
mente el pueblo oaxaqueño y la appo ganaron. La 
otra campaña había sido suspendida por los estra-
gos que el ejército en ese momento bajo el comando 
de Vicente Fox, había golpeado, en la más brutal de 
las represiones en el último lustro a su ciudadanía y 
a la extranjera, violando derechos humanos básicos, 
el 5 y 6 de mayo de 2006, pero es hacia dentro de 
La otra campaña que encontramos uno de los es-
pacios más prolíficos de producción artística gráfi-
ca, que la historia del arte en México ha intentado 
socavar en el discurso del populismo, el panfleto, 
despojándola incluso de su valor antropológico, ig-
norando las nuevas formas de producción artística, 

donde el creador es ese antropólogo estudiando espacios, 
personas, información, resignificando objetos. En estos 
espacios surgen propuestas gráficas como las de Marce-
la Israel, Ana Santos, Étoile Pink y Mariana Sasso, siendo 
algunas declaradamente de índole política y otras en la 
recuperación del sitio y momento que les pertenece.

LG
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mala Doncella

Quienes trabajan en la calle y la conocen 
o se dan a la tarea de analizarla, se po-
sicionan en un terreno incierto, tal es el 
caso de Marcela Israel, quien sale a las 
calles a cazar a sus personajes, a estu-
diarlos, a habitar con ellos los espacios, 
pero también nos conduce a combinar 
referentes de la historia del arte, como 
Martha Rosler1 en el uso de elementos 
(cuchillos y objetos de la vida cotidiana 

1 Martha Rosler, E.U. Artista “contextual”, opera con elementos de vida cotidiana.  
En sus piezas Semiótica de la cocina, nos muestra un arte que difícilmente se 
puede deslindar de lo político y de las preocupaciones del género femenino.

Virgen de la dolorosa/sticker, esténcil y aerosol  
metro atlalilco, iztapalapa/2003

m
ar

ce
la

is
ra

el

1977,  m é x i c o  D. f.

en el hogar) asignados generalmente al género fe-
menino en su condición de “doméstico”, sin dejar de 
lado los referentes locales de la ciudad de México, 
periódicos como Alarma, La prensa, etc. Oscila en-
tre lo terrible y lo cómico, los odios ejercidos entre 
géneros, que rozan en el hartazgo de la vida en pa-
reja, sin dejar de ser pasional, con grandes cargas 
sexuales.

Marcela Israel también construye personajes, 
los desdobla, los habita, conoce su vida y sus códi-
gos y los transforma en un tiempo presente y real, 
devolviéndoles su condición de vivos, de sanadores, 
para sacar tanta ciudad de ella misma.

LG

yo soy, estrella distante, 
brillo sin fin, el sUeño, 

la ilUsión...

 Fangoria
Arquitectura efímera
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piezas de desecho, caóticas o cursis
Creo que la práctica artística me ha llevado algunas ve-
ces a habitar mis sueños y otras tantas mis frustraciones. 
He promovido actividades de integración con carácter lú-
dico entre individuos y obra. 

Actualmente de manera autorreferencial, me encuen-
tro en un discurso de lo femenino debido a la necesidad 
de partir de adentro hacia afuera, para no sentir el peso 
del tiempo, para dejar de pensar en el exilio cultural que 
se vive desde una zona marginal, para gritar y dejarme ser 
cursi e histérica y soñar que nado en una tarja llena de 
espuma de jabón y que el “maestro limpio” me salva en 
delirios; por mostrar escenas privadas, cotidianas y esta 
íntima relación entre sujeto-objeto; en donde los hechos 
se van transformando en representaciones de felicidad, 
hastío, odio, sensualidad y magia, en íntima relación con 
el espacio habitado. 

Todas las chiches que algún día quisiste tener  
y nunca te habías atrevido a probar 
instalación de marcela israel y valeria santos

en un DiScurSo De lo femenino... 
Dejarme Ser una curSi e hiStérica...
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Mi obra en un principio partió de la búsqueda por 
volver personal lo indefinido del espacio urbano, por me-
dio del encuentro de estímulos en cuanto a lo visual y 
lo objetual, así que comencé a hacer una selección de 
basura que llamé “arqueología de la basura” (2000), en 
la cual recolectaba objetos y los iba clasificando en bol-
sas con etiquetas, entonces el lugar me contaba lo que 
yo quería escuchar de él. Después, en esta misma línea 
de cultura del desecho, me sentí atraída por los home-
less, cómo se insertan en un espacio saturado de ruido 
y ajetreo, y ellos hacen de éste su refugio, lo marcan y 
lo “restringen”, si no formas parte del comportamiento 
ritual que los caracteriza; me parecía que eran subver-

sivos, ya que viven en un estado de indiferencia 
social, de negación y terminan siendo clasificados 
como indeseables, así que me di a la tarea de se-
guir a algunos, de documentar sus recorridos y de 
emborracharme con otros.

En el discurso del espacio público, realicé una 
investigación y una serie de esténciles y acciones, 
que giraron en torno a las unidades de ambiente en 
la ciudad, la dérive, Internacional Situacionista, los 
dispositivos espaciales, los lugares, los no lugares, 
los territorios, los antecedentes del arte público en 
México y el espacio público como experiencia.

Marcela Israel

mi obra en un PrinciPio Partió De la 
búSqueDa Por volver PerSonal 

lo inDefiniDo Del eSPacio urbano...

de la serie Primero sueño
papel, transfer y sticker
20 x 20 cm. 
2007
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Violeta sin retorno/sticker, esténcil, y aerosol/ubicadas en los puentes de ermita iztapalapa y periférico oriente/2004
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mecánica Descalza

En la obra de Ana Santos se encuentran 
elementos que se desprenden de las 
texturas de las paredes, personajes que 
habitan Oaxaca, y una clara e inevitable 
incidencia en lo político. La proliferación 
de prácticas artísticas en espacios pu-
blicos se multiplicaron, pionera en el 
estado de Oaxaca, Ana Santos se atreve 
a salir a las calles; diversifica los conte-
nidos, los amplía y sorprende con un 
sentido del humor casi naïf. Sin embar-
go, Ana Santos trabaja en una esfera  
pública sin dejar de lado museos y gale-
rías, sus preocupaciones de género van en sentido a la 
equidad y participación de mujeres en las prácticas del 
street art y el arte público.

LG
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1978 ,  S a n  Pe d r otu tu te p e c ,  o a x a c a .

Una imagen
nUnca es nUeva,

 sólo al nacer
el mUndo es nUevo.

Ana Santos

Los observadores
serigrafía sobre papel
oaxaca, méxico
2005

Niño perdido
esténcil
oaxaca, méxico
2005
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oaxaca, méxico
2006
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cé a hacerlo, esto se dio en los últimos tres o cuatro 
años. Ahora, después del conflicto político social de la 
ciudad, ha sido el apogeo del esténcil en la calle, pero 
como antecedente está lo que empecé haciendo con 
el proyecto de sombras en la calle. 

Mi obra en general se refiere a temas que son 
universales (las fronteras, por ejemplo), que son in-
dependientes del género femenino o masculino. Mi 
acercamiento más directo con el género fue en el año 
2000, cuando realicé una investigación con perspec-
tiva de género sobre la participación de las mujeres 
en las artes visuales.

fronteras culturales
Si puedo contribuir a una emoción, a una sensación, como 
me ha producido a mí al leer un libro, ver una película, una 
fotografía, una pintura, etc., esa emoción, sensación, catar-
sis es la que quiero aportar a cualquier habitante de este 
mundo que vea mi obra. En lo que se refiere a la ciudad 
de Oaxaca y a las intervenciones en los muros, creo que 
el hecho de atreverme a hacer algo que estaba y que está 
prohibido de manera constante, indujo, si no directa de ma-
nera indirecta, a otros chavos o colectivos a trabajar en las 
calles, a arriesgarse, además era necesario; seguramente 
ellos tendrán sus propios referentes porque esto no es 
algo nuevo, pero sí era novedoso en Oaxaca cuando empe-
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En lo personal, a veces ha sido complejo salir a 
la calle de noche a hacer pintas, me hace sentir más 
vulnerable, y por otra parte también me crea frustra-
ción el hecho de que en Oaxaca hay pocas mujeres 
que hagan cosas en las calles; quisiera que fuera un 
terreno integrado por ambos sexos, sé que en otros 
lados hay más participación de mujeres y eso habla 
de que estamos en otros tiempos, rompiendo las es-
tructuras del género tradicional. 

Tal vez la parte rebelde que hay en mí, me llevó a 
arriesgarme a hacer algo subversivo, a mostrar algo 
diferente de lo que veía en esos momentos sobre las 
paredes de Oaxaca, pero en el fondo creo que era una 
necesidad, una manifestación, una experimentación 
visual. Ahora es todo un movimiento, por así llamarlo, 
del esténcil, stickers, intervenciones, etc., que empe-
zó en los años sesenta, pero que va en apogeo,  
actualmente se pueden ver libros de diferentes paí-
ses sobre street art y eso es motivante, es como  
encontrar conexión, deseos de seguir . 

Me considero una persona influida por todo lo 
que he visto desde que recuerdo, las imágenes que 
mi memoria ha guardado y que han persistido. 
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entendidas aquí y en cualquier parte del mundo, que 
sean testigos de la época que me ha tocado vivir. Reto-
mo iconos de la border y reinterpreto la imagen con 
personajes que tienen que ver con un contexto local 
de migrantes, estos personajes se convierten en per-
seguidos o en ilegales. Sin duda el uso de la sombra, 
de la silueta, tiene que ver con un hecho estético que 
viene de mis influencias con el cine expresionista, 
Nosferatu me recuerda a esos fantasmas que tene-
mos a cuestas al recorrer la noche. También los dibu-
jos del cómic en alto contraste me conducen a tocar 
temas como la imagen, como un hecho latente y tangi-
ble en mi obra que me produce emociones que me 
han permitido existir. 

Ana Santos

En el trayecto de mi carrera los temas que han 
sido de mi interés tienen que ver con la conducta del 
ser humano en general: sus conflictos existenciales, 
la pelea constante con su semejante, las líneas fronte-
rizas, los desastres causados por sus ambiciones, etc. 
He trabajado a partir de personajes extraños, alarga-
dos, triangulares, jorobados, como seres vigilantes, 
como testigos de historias de amor y desamor, de  
catástrofes. Me interesa la reflexión a partir de las 
emociones, generar sensaciones a partir de mi obra. 
Me interesa lo universal, que las piezas puedan ser  

Sin título/papel pegado, pintura acrílica/oaxaca, méxico/2005

Los perseguidos/esténcil/oaxaca, méxico/2005
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v

medios y Digresión

Étoile Pink pertenece a uno de los grupos 
más representativos de la gráfica con-
temporánea de México, cofundadora de 
Zona Urbana Rebelde, trabaja actualmen-
te con Sublevarte, productor de La otra 
gráfica,1 sin embargo Verónica Medina 
crea el personaje de Étoile Pink para dar 
un giro a lo personal, desde una visión 
muy arquetípica de los artificios femeni-
nos: colores rosas, tonos pastel, siluetas 
estilizadas. Étoile Pink no deja de lado lo 
político, lo inserta en espacios aparen-
temente poco propicios, por el contexto 
sociopolítico y socioeconómico, pero justo ahí es donde 
radica su valía, crea intercambios en sectores que difícil-
mente se reconocerán entre sí, llevando elementos de una 
publicidad casi naïf a zonas ideológicamente opuestas, y 
del mismo modo retorna a espacios publicitarios para 
arrancar muecas complacientes, ante hechos jamás re-
flexionados por públicos especializados en artes visuales 
y de comunicación, con elementos de la denominada gue-

1 Referente a La otra campaña. Movimiento nacional principalmente constituido 
por el sector indígena de todo el territorio nacional, con una alta participa-
ción de ciudadanía organizada de diferentes sectores urbanos, campesinos, 
obreros, sindicatos, artistas, etcétera.
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19 8 0 ,  m é x i c o , D. f.

rrilla visual o terrorismo gráfico,2 es decir, temáticas 
poco abordadas por ser consideradas como panfle-
tarias o políticamente incorrectas, en la sustracción 
efectista de artistas que atraigan nuevos adeptos a 
prácticas anquilosadas o en un punto de desgaste tal, 
donde los galeristas y curadores han tenido que recu-
rrir a grupos de acción directa o arte proletario o arte 
de la calle, para oxigenar museos y galerías. 

LG

2 Término creado por zur (Zona Urbana Rebelde), 2000. Grupo integrado 
principalmente por artistas de diseño gráfico y visuales de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unam, para identificar redes 
ideológicas, opuestas a sistemas económicos y publicitarios que 
inundan las ciudades en México y el mundo.

llevar la imagen de la  
resistencia a otro pUnto, 

sacarlo del “lUgar común” 
de la imagen del ché y la 

estrella roja de cinco  
picos y ponerlo en la  

mira de la gente.

Verónica Medina
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Ramona/motion graphic/2006

loS elementoS, SiluetaS, coloreS referenteS a lo femenino Son eSencialeS Para mi trabajo.
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revolución pop
Soy parte de una generación cuya influencia visual ha 
estado en todas partes. Marcas como Sanrio, influencias 
comerciales como Toscani, videos ochentosos, la cultura 
pop reflejada en canales como mtv y VH1 

Los elementos, siluetas, colores, referentes a lo fe-
menino son esenciales para mi trabajo. Es importante 
que la mujer tenga presencia en la calle. Quiero represen-
tar y manifestar desde los problemas más simples hasta 
los más complejos que una mujer enfrenta (violencia, 

abusos y vejaciones) y con los stickers el mensaje 
que quiero transmitir es inmediato. Un medio fácil 
de hacerte presente en la calle. En cambio el motion 
graphic es un medio visualmente más impactante 
para transmitir lo que quieres decir. El poder combi-
narlo con otros elementos (el audio, animaciones, 
etc.) permite generar un discurso más acorde con la 
generación a la que pertenezco y con generaciones 
más jóvenes.

Sin título
sticker 

2006
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Como un ejemplo, realicé el video {Comandanta 
[R]}, para la pasarela de moda alternativa que Laura 
García presentó en el cna con motivo del cierre de la 
primera temporada del programa Artoficio. En este 
video le hice un homenaje a la Comandanta Ramona, 
del ezln, a un mes de su muerte. Con una estructura 

“visual”, para proyectar en fiesta de música electró-
nica, con loops de imágenes, video y animaciones y 
con una carga ideológica medio escondida, logramos 
acompañar muy bien el evento principal.

Asumo el riesgo de generar un lenguaje visual con-
temporáneo, retomando mi formación como comuni-
cadora visual y llevando la imagen de la resistencia 
a otro punto, sacarlo del “lugar común” de la imagen 
del Ché y la estrella roja de cinco de picos y ponerlo  

 Sin título/sticker/vancouver, can./2006

 Sin título/sticker/2005
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en la mira de la gente que, como yo, tiene una formación 
visual distinta, adecuar los mensajes a los marcos concep-
tuales en los que los jóvenes nos movemos ahora, es uno 
de mis objetivos.

Verónica Medina

Sombreros rosas 
plata/gelatina 
230 x 110cm.

Ramona
motion graphic 
2006
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memoria Decantada 

Una vez planteado el término violación, 
donde sujeto pasivo, activo, penetra-
ción forzosa y demás adjetivos asigna-
dos a tal crimen (da muerte a la vida  
interna del que lo vivencia) no cubren ni 
por derroche de imaginería las secuelas 
que tal ultraje deja en la vida de la perso-
na que lo sufre. Nos expandimos hacia 
espacios emergentes de dislocación 
discursiva, así, la especificidad de salir 
a intervenir calles y apropiarnos objetos 
y heridas, (que de igual modo nos  
atañen, pues todo ciudadano tiene obli-
gación de enterarse de lo que remotamente significa vio-
lación). Sin embargo, la estrategia de negar pruebas y 
fincar responsabilidades, advierte un ejercicio de lengua-
jes artísticos dentro de la esfera pública. Vale la pena 
afianzar memoria, conocer el plano jurídico, descifrar la 
estrategia de exterminio psicológico, fincar responsabili-
dades y llevar a un plano del universo de lo real (en tanto 
posible) el castigo de los autores intelectuales y los que 
ejecutaron dichos crímenes como la violación masiva de 
aparentemente 30 mujeres (desconocemos a cuántos 
hombres violaron), en pleno uso de su libre tránsito, ex-

presión y valores, llevándolos a la mínima condición 
escatológica desde la propia visión de los asesinos 
que lo realizaron. Otra lectura que afirma el acto don-
de potencialmente desintegras al victimario es la teo-
ría de que el asesino (violador) ejerce cierto hipnotis-
mo sobre su víctima, pero esta condición siempre 
será frontal, en cambio en Atenco las personas que 
fueron asesinadas (violadas), jamás podrán recono-
cer al asesino, lo que nunca las llevará a la cura de la 
afrenta en su condición de crimen.

LG
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 ...hay algo aqUí qUe va mal
ya sé qUe a ti te da igUal

pero hay algo aqUí qUe no va...

La kermés
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Atenco/cartel/90 x 60 cm./2006
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ecos colectivos
Lo que reflejo en mi hacer gráfico es resultado de todo lo 
que soy y lo que he vivido, y de quienes forman parte de 
mi entorno, ahí recae la identidad de mi trabajo.

Durante mucho tiempo, sin ser consciente de ello, he 
trabajado sobre el género femenino, intento cotidiano por 
encontrar y tratar de definir mi elemento femenino, mi ser 
mujer y lo que eso significa; y por otro lado, el elemento 
masculino que durante muchos años quise usar como 
escudo de fortaleza y que es el opuesto necesario para 
que exista este lado de la moneda. 

Mi hacer es buscar soluciones en lo visual, 
pero también me interesan los proyectos 
multidisciplinarios en los que, al final, 
la retroalimentación es la meta más 
notable y menos esperada. Ésta es 
una razón para inclinarme por el tra-
bajo colectivo.

El interés y complicidad con dife-
rentes problemas sociales me ha  
llevado a buscar formas de expre-
sión fuera de lo común, junto a 
otr@s, en colectivo muchas veces. 
Una intención contestataria e irreveren-
te me o nos mueve a hacer cosas. Me 
gusta sentir que en el hacer visual tene-
mos una herramienta para gritar, para 
hacer dudar, para sembrar una idea...

Riotgirl
 sticker

medidas variables/2006

Busco la entereza 
De la Mujer que Me haBita, 

la sinceriDaD De sus 
DeBiliDaDes y la voz con que 

haBrá De hacerse oír.
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Riotgirl
sticker

medidas variables/2006

Segundas jornadas del lado del corazón
programa-cartel-plantilla

60 x 90 cm./2006

La aportación es plantear dudas, cuestio-
nar la realidad diaria. Poner frente a los ojos 
de la gente el descontento por los abusos que 
tienen lugar en México a manos de las “auto-
ridades”. 
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Un buen ejemplo de estos resultados es la inter-
vención urbana llevada a cabo en la ciudad de Méxi-
co denominada M•A•R Manifiesto del Agua Roja. El 
M•A•R fue una denuncia y rechazo a las violaciones 
que tuvieron lugar en San Salvador Atenco tras el 
enfrentamiento entre civiles y fuerzas policíacas 
en mayo de 2006, ésta contó con la participación 
de un gran número de personas, colectivos y volun-
tades. La acción consistió en teñir de rojo algunas 
fuentes de la ciudad. Fue una intervención metafó-
rica donde el agua roja representaba la sangre de-
rramada de manera brutal e injusta por inocentes 
que defendían su derecho a la tierra, y como res-
puesta de los tres niveles de gobierno (municipal, 
estatal y federal) obtuvieron golpes, violaciones, 
encarcelamientos, un par de asesinatos y senten-
cias de hasta 67 años de cárcel para los líderes del 
movimiento. La meta de esta intervencion era teñir 
cinco fuentes, pero la acción creció y se logró la in-
tervención en trece fuentes de la ciudad, entre ellas 
las cinco principales que se habían planeado, situa-
das en plazas y lugares públicos de concurrencia 
muy importante. El resultado tuvo una repercusión 

en algunos medios de comunicación impresa de nuestra 
ciudad y en uno de circulación nacional (http://www.jor-
nada.unam.mx/2006/06/12/fotos.php). Todos los ele-
mentos para repetir y observar los resultados se encuen-
tran en http://mexico.indymedia.org/manifiestodelagua 
roja. Pero el objetivo (alcanzado) más valorado para quie-
nes estuvimos atrás del M•A•R fue el proceso que tuvo 
lugar antes de ese día: el planteamiento de la acción, la 
conceptualización, la planeación, la organización y el 
plan de seguridad, todo eso creado en colectivo y llevado 
a cabo al pie de la letra según lo previsto.

Por otro lado, me interesa plantear la lógica del copyleft, 
que aunque no es una figura jurídica real, representa una 
ideología que muchos han adoptado y que algunos hemos 
empezado a conocer y a proponer a otros. Da la opción de 
que el autor deje abiertas las posibilidades de acción para 
terceros, que establezca que cualquiera puede copiar todo 
o una parte de la obra, modificarla, alterarla o reproducirla 
sea o no con reconocimiento al creador. Lo entiendo como 
compartir sin buscar algo personal a cambio, dando priori-
dad a lo colectivo, a lo público sobre lo privado.

Mariana Sasso

 ...el traBajo colectivo, Muchas veces significa caMinos Más 
coMplicaDos, pero otras, resultaDos Muy satisfactorios.
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Las aportaciones del performance han permeado  
la mayoría de las prácticas contemporáneas artísti-
cas, llevándolas a nuevas rutas y soportes, generan-
do una expansión que se toca innegablemente con 
los medios electrónicos, el desbordamiento de espa-
cios y áreas antes consideradas especializadas, ya 
sea en ciencia, tecnología, filosofía, sin dejar de lado 
las nuevas teorías de la carne, cyborgs, biotecnolo-
gía y poshumanismo, entre otros, de modo que el 
artista contemporáneo se ve envuelto en una tarea 
muy cercana a la antropología visual; si hablamos de 
obra de proceso, o no objetual, nos encontramos 
ante lo que considero arqueología mediática, es de-
cir, nuestra reformulación del objeto artístico se vo-
latilizó, estamos frente al hecho depositado en un cd, 
dvd o fotografía donde reconstruimos lo sucedido, 
desde el posicionamiento que elegimos como artis-
tas, sea éste real o no, poniendo en juego nuestros 
saberes sensibles, racionales, visuales, etc. Sin em-
bargo, en esta volatilidad, que va muy de la mano 
con la celeridad de la información, es donde conver-
gen prácticas artísticas, tanto preformativas, del 
arte de la calle y acción directa. 

ARtE intERMEdiA

Entonces es en la evanescencia de los elementos en 
una suerte estética o de la obra misma, en casos tan es-
pecíficos como la obra de ivette Ávila, Elizabeth Romero y 
en mi propuesta visual, donde nos encontramos con pa-
radigmas de nuevas estrategias artísticas.

LG
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Mirada Distante

Generalmente, cuando hablamos de mo-
das alternativas pensamos en fiesta, en 
modelos esculturales y diversión, difí-
cilmente reflexionamos en un concepto 
visual que ponga de relevancia la factura, 
el desafío a una estética cosificada.

La realización de diseños o coleccio-
nes en modas o pasarelas alternativas, 
así como los mismos diseñadores, nos 
enfrentamos a un ejercicio que trascien-
de la idea de moda como acto irreflexivo, 
o inercia de masas que desean acceder a 
identidades impuestas o en el mejor de 
los casos como el escaparate para artistas hacia un mer-
cado que pocas veces acepta diseños que van más allá 
de lo apetecible por la mercadotecnia, la idea de belleza 
que recae en el cuerpo femenino o los apetitos del consu-
midor que difícilmente ampliará su sentido de belleza en 
pasarelas realmente alternativas, donde los cuerpos sean 
de diversas tallas o de colecciones que inviten a distintas 
reflexiones sobre roles ordinariamente sexistas.  

ivette Ávila es diseñadora para pasarela alternativa, 
donde encontramos textos hechos texturas, es fácil visua-
lizar el conocimiento del oficio en corte y confección. ivette 
Ávila evidencia la capacidad que tiene para resolver ergonó-
micamente sus diseños, con materiales tan frágiles como 

el papel; sumado a esto, el sonido es un elemento que 
consolida la complejidad del concepto de la diseñado-
ra; todos los signos, la realización, las sutilezas, son 
elementos que pocas veces son considerados por 
los anfitriones, escasamente observamos pantallas 
donde muestren detalles mínimos que son parte de 
la resolución final del diseño, o la puesta en juego 
integral de todo lo que un diseño de pasarela alterna-
tiva puede ofertar. Ganadora del primer y tercer cer-
tamen de diseños de prendas de vestir “Más allá de 
las texturas” de la unam (2004 y 2006), ivette Ávila ha 
logrado que sus diseños formen parte del patrimonio 
de la Universidad.

LG
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19 81 ,  M é x i c o  D. f.

Un diseño de moda alternativa 
no es el qUe sea más grande  

o aparatoso, 
sino el qUe realmente  

proponga y exprese la idea  
del artista o diseñador.

ivette Ávila
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Apuntes sobre la moda, moda alternativa  
y monstruos semejantes  

de la serie Vestidos de papel, vestidos para leer 
patrones, recortes de revista, agujas,  

seguros, tijeras, plástico
 2006
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Biblioteca Central Fragmentos
de la serie Vestidos de papel, vestidos para leer
fotocopias, lija pintada, tela, bambú e hilo elástico transparente
2006 
premio único a la moda y la identidad universitaria en el concurso   
“más allá de las texturas” 2006 

libro objeto. una propuesta ergonómica
Al hablar de moda alternativa me refiero al punto de 
intersección entre moda y arte, el artista juega con 
estos aspectos o usos, analizándolos, criticándolos, 
deconstruyéndolos, negándolos. En este punto lo 
importante es hacer hablar al vestido y requiere 
de la unificación de los siguientes elementos: idea 
o concepto, material, diseño alternativo, técnica y 
funcionalidad.

Con diseño alternativo me refiero al rompimiento 
con los cortes o líneas de ropa tradicionales; es decir 
proponer cortes nuevos, escotes diferentes, prendas 
híbridas, etcétera. 

La prenda debe funcionar, se debe poder vestir 
y debe permitir de manera adecuada los movimien-
tos que el modelo deba realizar.
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Cartel-era
de la serie Vestidos de papel, vestidos para leer    

recortes de revistas sobre cine, objetivo 
fotográfico, fotocopias, alambre

2007
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 toDas las prenDas son oBjetos que haBlan  
y, al unificarlas con el arte... gritan.

Neocomunicaciones 
de la serie Vestidos de papel, vestidos para leer 
hojas de fax, cables de computadora, alambre,

tela e hilo elástico transparente
2007

En esta serie de obras, mi género no es elemento pri-
mordial de estudio, análisis o crítica, todas son prendas 
femeninas porque tengo mayor dominio de la elaboración 
de ropa de mujer.

Los diseños se llaman “vestidos de papel, vestidos 
para leer”. Así que los clasifico dentro del arte objeto, es-
pecíficamente, libro objeto, los denomino libros-vestidos. 
Están elaborados con piezas de papel impreso o escrito a 
mano, con imagen e información del tema que trata.

ivette Ávila
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RS1 
látex, tela, madera y pintura acrílica 

2007
premio al mejor diseño de la moda y la 
identidad Universitaria en el concurso 
“más allá de las texturas, los murales 

patrimonio de la unam”, 2004
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Massive Dislocation

Cambiar, incidir, afectar parecen ser las 
premisas de Laura García; su práctica ar-
tística es diversa y lo mismo realiza accio-
nes o instalaciones que conforma grupos 
de trabajo y la emprende como gestora, 
editora y documentadora. Desde la óptica 
de “mis ojos siempre están mirando fue-
ra de foco, desorbitada hasta la náusea”, 
hace frente a esa realidad del país que 
para otros se mantiene oculta.

Una imagen que puede decir de su 
terca esperanza es aquélla lograda du-
rante una acción en la que de una fuen-
te extrae una roca sumergida previamente, la acuna entre 
sus brazos y la tiende en el suelo para intentar revivirla 
con su aliento; la roca permanece inerte: fiel a su natu-
raleza pesada y estática. Pese a la evidencia de que todo 
parece inútil, García, también fiel a su naturaleza, segui-
rá en el intento de animarla ofreciéndole respiración de 
boca a “boca”. Acaso de este acto absurdo debamos intuir 
que o bien la autora reconoce vida en lo aparentemente 
muerto o bien apuesta por la compasión, esa rara virtud 
de reconocer que yo es otro. 

ER

fr
an

co
la

ur
a 

ga
rc

ía

1973 ,  c u e r nava c a , Mo r e l o s

no se trata de adqUirir algo más, 
sino de ser capaces de algo  

menos.de sentirse más libres  
ante los propios miedos, ante  

los fantasmas de los otros
deshacerse de todos los saberes, 

deberes y bienes inútiles.
¡Una vida no es demasiado tiempo 

para llevar a cabo esta tarea!
Luce irigaray

performance Las cruzadas
enap/unam

11 de febrero de 2000
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subjetividad, un universo de lo real   
Uno de los factores que determinan mi labor visual es el 
fenómeno del género femenino, me parece muy particu-
lar que siendo una sociedad altamente sexista (inclina-
da por la sobreexplotación del cuerpo femenino o bien la 
construcción que del sentido femenino se desprende), 
sin dejar de mencionar los tintes de conductas altamente 
machistas desde los núcleos familiares o las que el es-
tado aplica a la ciudadanía (recientes violaciones en San 
Salvador Atenco), los laborales y de índole cotidiana, la 
calle, la escuela, etc. sea un amplio sector artístico el 
que niegue la necesidad de poner en juego elementos del 
fenómeno del género femenino, siendo en otras socieda-
des, como la europea o la estadunidense, donde las artis-

de la serie La zona del miedo I, II / fotografía b/n /méxico, df, 1996

tas impulsaron, construyeron y promovieron la his-
toria y postulados del feminismo. Del mismo modo 
los incontables asesinatos que iniciaron en Ciudad 
Juárez y ahora se despliegan por todo el territorio 
mexicano para condenarlos al olvido. 

La visión sociológica es uno de los parámetros 
en mi obra, el discurso de seducción que Jean Bau-
drillard1 plantea como “principio de incertidumbre” 
ante la exaltación de signos, práctica otorgada al 
lenguaje femenino, el uso del lenguaje verbal ante 

1 Sociólogo francés, autor de libros como De la seducción, Estrategias 
fatales, Figuras de la alteridad, entre otros.

 

Ko Morobushi y Abraham Oceransky 
documentación 

 méxico, 1997
estudio t, Jalapa, veracruz

Entre ruinas
fotografía b/n 

méxico, df, 1998
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la reflexión de feministas como Luce irigaray2 que 
he puesto en prácticas performativas (lo que ha 
incomodado al público masculino), al ser ellos el 
blanco de chistes en extremo sexistas. Otra femi-
nista que aporta elementos a mi trabajo desde una 
topografía femenina es Rosi Braidotti,3 reasigna un 
valor mayor a la subjetividad o lo considerado como 
subjetivo, hecho experimentado desde la vivencia 
y asignado al lenguaje femenino y por tanto dentro 
del universo de lo real.

Las aportaciones de mi obra transitan por lo fron-
tal, lo políticamente incorrecto, el desván de lo terrible  
de lo femenino; mi cuerpo es un laboratorio que siem-
pre va conmigo, mi pensamiento es un remolino de 
glotonas ideas que jamás se complacen con lo que 
está dicho, prefiero el borde, en mi obra es muy claro, 

“no seré nunca un juguete roto”, así mismo en la crea-
ción de piezas de performance, como “Día 28” (2002), 

“El Banquete de las Sibilas” (2007) que realizamos 
Erick Puertas y yo, como un gesto de noia Mortale. 

En este momento considero imprescindible la 
mirada sociológica a través del arte para aterrizar mi 
obra, es posible que las influencias más marcadas 

2 Feminista europea que revisa el uso del lenguaje asignado a las 
mujeres y cuestiona el valor de éste. 

 

3 Feminista italiana, practica lo que vive y vive como un sujeto nómada. At
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Sublevarte ha albergado durante más de siete años a 
artistas de diferentes disciplinas, creado originalmen-
te por Conejo, Gandhi, Marco García, la participación 
de las mujeres no se hizo esperar, entre ellas Maria-
na Sasso, Verónica Medina, como eje medular de las 
transformaciones que tal colectivo ha aportado a la 
gráfica desde los movimientos sociales más impor-
tantes en México, la huelga de la unam 1999-2000, La 
otra gráfica, dentro de La otra campaña y en el Centro 
nacional de las Artes en la pasarela M-R dedicada a la 
promoción de La otra campaña para un sector que se 
vio sorprendido por la temática, dentro de una pasa-
rela de modas alternativas, donde además el público 
salió con la ropa estencileada por las modelos.

en mi labor sean las de mi participación en movimientos 
sociales, en sectores que difícilmente acceden al arte con-
temporáneo, como en el caso de la invitación extendida 
por el maestro Alfredo Arcos a participar en su “interven-
ción de la estatuaria monumental de Ciudad nezahualcó-
yotl” (2006), donde colaboré con flores compradas en el 
mismo epicentro atenquense, a siete días del conflicto en 
este poblado, por supuesto en cofradía con el Hombre de 
las Maravillas.4 

Otras aportaciones son las de llevar el “arte” a mo-
vimientos sociales pero vistos desde su estructura in-
terna, mi participación en Sublevarte es determinante. 

4 Alfredo Arcos, artista visual mexicano necéense de coraza, demente de la 
envoltura espiral con cintas porno, creador de la “Revolución Sandinista”  
y cómplice eterno. 

performance El banquete de las sibilas
iems, gam, méxico, df. 
2007

acción de Zona Urbana rebelde Los amarrados
museo Universitario del chopo, unam

2000
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colección Hacia una estética de desecho
Homenaje a Kounellis 

túnel del milenio
palacio de los deportes

2000

Los juguetes de mamá 
cuchillos, tenedores, cucharas, aspas de licuadora, cucharones, 

porta plancha, fibras metálicas, plásticos, cuero
1998

primer lugar en el marco del xiii festival del centro histórico
claustro de sor Juana

  el perforMance no tiene sentiDo, crea sentiDo en la potencia Del acto.
EntrE JosEttE Féral y Franco

Considero estas aportaciones un caso de antro-
pología visual que apuntalan más hacia una arqueo-
logía mediática, en el sentido que crean documentos,  
historia y van de la mano con los soportes de la épo-
ca, el entorno y las necesidades que como sujeto fe-
menino feminista que soy, me permiten explorar para 
buscar un balance sobre la participación femenina 
en todo ámbito político, cultural, artístico o dentro de 
movimientos sociales, publicitarios, etcétera.

Laura García
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Como escritora, quizá el género pueda quedar oculto 
(pienso en una tradición más larga de mujeres que 
escriben), pero como artista visual, mi iconografía se 
refiere a mujeres. Sobre todo en arte acción, al discurrir 
sobre el cuerpo usando mi cuerpo como soporte, evi-
dentemente me refiero al cuerpo femenino. Entiendo 
el cuerpo como una entidad histórica en donde se en-
trecruzan lo biológico, lo cultural, lo lingüístico; es una 
experiencia encarnada que al ser se expresa y así surte 
de información, ya que ha codificado cierta tradición, 
cierto sistema de creencias, cierta educación, cierta 
estética. Esta que soy volitivamente, con una direc-
ción y una intención, soy en un cuerpo que no puede 

Mujer Dermis

Aporto una voz y una mirada, nada más, 
pero nada menos. He escrito sobre mis 
contemporáneos, esto me parece espe-
cialmente valioso. El ejercicio de la me-
moria reciente –la del ciudadano, la de 
las mujeres, la de los artistas– me ocupa 
constantemente, así que reseño, cronico 
y archivo de cotidiano. He reflexionado so-
bre performance y fotografía y he contri-
buido a generar espacios para estas dos 
disciplinas. Un texto mío sobre tatuaje 
ganó un premio de periodismo cultural en 
momentos en que se entendía por cultura 
las “bellas artes”; una crónica mía sobre performance ganó 
otro premio de periodismo, en una competencia en donde 
difícilmente un tema así llega. Estoy comprometida seria-
mente con la divulgación y la docencia en arte. 

Sin poder afirmarlo del todo, soy quizá la única artista 
que ha sido vista, recreada e inventada por más de 30  
artistas, concibiendo este registro como parte de una 
obra de proceso sobre la apariencia, el transcurso y la re-
cuperación de la memoria de una mujer.

Tengo el entrenamiento y la disciplina de cualquier 
otro tipo de creador, pero sin duda mi discurso es el 
de una ciudadana, el de una madre, el de una artista, 
el de una trabajadora, el de un ama de casa, etcétera. 
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la raZa de los gladiadores 
no ha mUerto,

 cada artista es Uno de ellos. 

G. Flaubert
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acción Aparición de la virgen de Guadalupe en mi piel/galería cuartoscuro/2003
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acción Aparición de la virgen de Guadalupe en mi piel
galería cuartoscuro

2003

ser sustraído de la genética y la anatomía; a esta gené-
tica y a esta anatomía, el patriarcado les ha asignado 
valores, roles, representaciones, comportamientos –al 
menos en los últimos nueve mil años– de los que es 
difícil desprenderse. Cada mujer que ha enfrentado el 
poder masculino y ha logrado obtener un espacio, ha-
cer escuchar su voz, firmar con su nombre, acceder 
a la educación, elegir algo (carrera, oportunidad o no 
de casarse, tener hijos o no, en qué gastar su dinero, 
cómo vestirse) ha modificado su vida, su mentalidad  
y también su apariencia y su representación, de ma-
nera tal que su cuerpo revela estos rasgos. Y también 
cada mujer que obtiene logros, le allana el camino a las 
que vienen atrás, socialmente contribuye a la modifi-
cación de paradigmas.  

Mi adolescencia transcurre en los años setenta del si-
glo pasado en un país poscolonial, en un régimen de parti-
do único y en un periodo que hoy es conocido como guerra 
sucia (que se prolongará en la siguiente década). 

De cerquita, a mí me toca presenciar el movimien-
to de los Grupos, el desarrollo de la fotografía, tanto la 

sostengo la iDea De que en tanto no se DeMocratice 
la cocina y no se DeMocratice la alcoBa, seguireMos 

igual.
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taller er, méxico df
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acción Jacaranda/calle de la colonia del valle, méxico, df/2006

documental y periodística, como la que entonces era 
llamada experimental, el surgimiento de publicaciones y 
la creación de espacios. Para ir a la universidad, trabajé 
un año, junté dinero, me fui de casa y renté un espacio; 
mi familia no concebía que quisiera estudiar letras. Fe-
lizmente me aproximé a artistas plásticos y luego ya 
estaba yo aquí, próxima a los artistas –algunos tan sólo 
un poco mayores que yo, otros no– a quienes debo co-
nocimiento, formación y contagio de actitud, algunos por 
amistad y convivencia, otros por la contemplación de su 
obra. Cuando dejé la carrera de letras hispánicas comen-
cé a hacer ilustración, arte correo, collage, “eventos”. Ex-
hibo por primera vez en 1981 y publico un texto sobre 

arte en 1984. Bailo todo lo que puedo (he ganado 
premios en salsa y polka norteña). 

He votado en cada elección desde 1979, he asis-
tido a marchas desde 1982 cuando el zócalo volvió 
a abrirse a la izquierda. no milito en ningún partido, 
pero tengo la sangre roja, dicho en más de un senti-
do; lamento mucho el patriarcado y sostengo la idea 
de que en tanto no se democratice la cocina y no  
se democratice la alcoba, seguiremos igual.

México-Tenochtitlan septiembre de 2007,  
Año de La Reina del Pacífico

Elizabeth Romero



acción Huellas
 taller memoria de un ojo, méxico, df
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Las transformaciones de espacios en las últimas 
décadas, particularmente del instituto nacional de 
Bellas Artes, son una ruta paralela a revisar, tales 
son los casos de la Sala Adamo Boari, del Palacio 
de Bellas Artes, donde anualmente se realiza un 
encuentro de mujeres artistas, convocado por Mu-
jerArte, asociación que preside Yan Maria Yaoyólotl 
Castro, desde el 2001.

igualmente la creación del departamento de pro-
ducción y montaje, impulsado por Janice Alba en el 
recinto de Ex teresa Arte Actual y dirigido por Lorena 
Wolffer, dentro de los festivales internacionales de 
performance en 1994.

Otros espacios públicos conquistados para un 
sector específicamente femenino en 1997 son la “Fe-
ria de la mujer”, celebrada cada 8 de marzo, como el 
Día internacional de la mujer y en 1999 el 25 de no-
viembre, el Día internacional de la no violencia contra 
las mujeres, ambos en el Zócalo de la ciudad de Méxi-
co y promovidos por Yan Maria Yaoyólotl Castro.

LG

CREACión Y ExPAnSión dE ESPACioS ARtíStiCoS
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Materia Dinámica

Encontré en el performance “el cuadro 
vivo” que me daba salida a tantas cues-
tiones e improntas que entraban ya en 
escena, descubrir el cuerpo entero y no 
sólo la mano como materia expresiva. 

En ritual, andando sobre mis pasos, 
en carrera como una nómada me descu-
brí mujer y entendí mi naturaleza, el re-
flejo me había encarado. Cómo se llega 
a ser mujer a los 30 habiendo extraviado 
la vida en los años idos, tratando de em-
bonar y dando gusto a los estereotipos 
y cánones de vida, mi deber ser estaba 
representado, tomado por una mujer x.

Como creadora de soportes aprendí sobre la marcha el 
proceso de montaje y producción del arte no convencional. 
Fue hasta que colaboré como voluntaria, en lo que se llamó 
el Primer Festival de Performance en el Museo Universita-
rio del Chopo, ahí me gradué. Junto con mis compañeras 
de clase Elvira Santamaría y Mirna Manrique, compas de la 
Esmeralda como Hortensia Ramírez, Gustavo Prado y mu-
chas figuras de la escena de diversas generaciones como 
Marcos Kurtycz, Felipe Ehrenberg, Eloy Tarcisio, Maris Bus-
tamante, Melquíades Herrera, Magali Lara, Mónica Mayer y 
Víctor Lerma, los 19 Concreto, Lorena Wolffer, Verena Gri-
mm, César Martínez, Adolfo Patiño, Araceli Zúñiga y César 

a mí no me importan los géneros, 
aZUl o rosa no es lo único

 meJor el arco iris

Janice

Espinoza con su Poesía Visual, Víctor Muñoz, entre 
muchos otros, el acontecimiento fue inmejorable, fu-
sionó y encausó un remolino conceptual, abrió la bre-
cha para arar terreno, recuerdo que no existía en ese 
1992 ninguna opción para estudiar el arte después de 
la modernidad, las formas PiAS que denomina Maris 
Bustamante no rifaban en las materias, cómo saltar 
y entender los movimientos subversivos y heroicos 
del 68, como entender a Beuys si aún Cuauthémoc 
Medina no lo curaba en el Carrillo Gil. En la búsqueda 
me pegué al proyecto de Eloy Tarcisio y su proyecto 
Ex teresa Arte Alternativo, consistente en adaptar y 
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1970 ,  M é x i c o  D. f.
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Deseo arrojar instantes De shock  
y conMoción suBversiva, hacia quien  

se Detiene a ver Mi propuesta

performance Tacones chuecos
ciclo de performance Mujeres en acción en la galería José maría velasco

 2003
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remodelar el templo de Santa teresa la Antigua hasta hi-
bridar la arquitectura del siglo xvi en un espacio de perfor-
mance de aquellos años noventa. Quién me iba a decir que 
con el tiempo y bajo la dirección de Lorena Wolffer iba yo 
a instaurar el departamento de producción y montaje de 
ese primer espacio alternativo auspiciado por el instituto 
nacional de Bellas Artes. 

Ahí realmente aprendí a trabajar y a estructurar las 
formas más diversas de la creación, las más libres,  
las menos sujetas a cánones o guiones preestablecidos, 
ahí se daba forma a los proyectos y se soltaba el arte en 
un espacio sacro, ahí se vertieron mil y un temas, el azar 
y el tiempo abrieron el telón, ahí conocí a mucha gente, 
muchos jóvenes y trabajé sin descanso, sudé la ense-
ñanza y nunca agoté mi asombro, exploré mi ingenio y 
profesionalicé los procesos del cómo producir y posibili-
tar una obra, cómo responder a los cambios y cauces 
que el tiempo tornaba a las acciones, cómo entender una 
acción en tiempo y espacio real. 

exposición Mujer aire 
museografía de Janice alba, galería epson digital 

2004

toDo es posiBle en un Museo
sylvia PanDolFi
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exposición Algún 
museografía de Janice alba, galería epson digital 

2004

Ahora sé que el cuerpo formal de una idea no tie-
ne mucho qué hacer cuando la acción ha empezado, 
es cuestión de razón y quizás de intuición, cómo to-
mar lo que ahí se crea, la resultante que abre y vela 
a instante una verdad, un concepto que dialoga o no 
entre muchos, cómo enlaza y magnetiza los objetos 
y concentra la atención en grupo o repele en con-
junto, agrede o castiga, hermetiza y hasta inmuniza 
los sentidos.

Mis piezas de performance absolutamente son 
inmediatas a mi necesidad y compromiso a resistir 
y gritar por los derechos universales y la diversidad 
sexual como mujer ante una sociedad que aún mar-
gina y restringe la libertad de ser. El medio es para 
mí una extensión del cuerpo, me parece que el arte 
acción y su infinita carga emotiva dotan de esencia 
viva que abre el espacio y crea, transforma, moldea 
al tiempo real y no precisa de intermediarios, por eso 
en el performance encuentro y ejerzo salidas concep-
tuales e intelectuales en comunicación a otros, en la 
pintura es un diálogo interno que igual emana al exte-
rior pero por azar. Me quedo con la interdisciplina, sin 
fronteras. En la gestión y promoción he fundado una 
pequeña productora independiente que llamo “inS-
tALA producción y montaje de arte no convencional”, 
desde esta plataforma he logrado estabilizar mi eco-
nomía viviendo del arte y retroalimentando mi bagaje 
y mi necesidad de crear.

Me incita el devenir, afrontar y tener siempre 
cómo salir avante es mi meta, soy una mujer de 
retos, me gusta la adrenalina y sobre todo inven-
tar y resolver técnicamente las obras de arte, creo 
en la metodología de procesos y la logística crea-
tiva, me gusta dialogar a gran nivel y ponderar la 
creatividad, el diseño, la ingeniería, la arquitectu-
ra, trazar, bocetar, dibujar y producir lúdicamente 
siempre y en equipo.
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 performance Hada ventura/muestra del taller de performance catorce del cenart/2003
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exposición A la octava potencia, homenaje a ludwik margules 
museografía de Janice alba, galería ccc, cna 

2005

Yo sólo filtro y debato con la materia, es un tanto 
dancístico y ritual cuando es de espacio y entonces 
el performance abre, se apropia de mis objetos y 
me lleva a proponer códigos que asientan y toman 
forma de juguetes, materiales y cajas musicales 
(me extasían las músicas dormidas, las cajas po-
sesión), externo, cuento, platico y busco encontrar 
instantes de shock y conmoción subversiva hacia 
quien se detiene a ver mi propuesta.

En mi trabajo como museógrafa creo mucho 
en el espacio invisible, casi imperceptible, de la 
composición espacial, el museo como espacio 
creativo de esparcimiento y difusión del cono-
cimiento y la historia del arte, los creadores son 
también una caja de tesoros. Me conflictúa muchí-
simo el asunto del arte enclaustrado, ese debate 
entre el acervo, el resguardo y la difusión del arte, 
lo permanente y lo efímero, entiendo la necesidad 
de preservar y conservar, sin embargo en estos 
tiempos de convulsión y apocalipsis, el arte tiene 
mucho que hacer en la calle, abordar el cotidiano, 
salir de la institución, desestructurarse y relevar 
la sumisión por la intervención.

Janice Alba
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Mis ka´an Ú Divinidad

ya
oy

ól
ot

l 
ya

n 
m

ar
ía

 
ca

st
ro

19 5 2 ,  M é x i c o ,  D.  f.

el arte pUede ser Un medio para  
crear conciencia o inconsciencia,

 para refleJar o deformar la realidad, 
para liberar U oprimir, por ello  

es necesario Un arte comprometido  
con la liberación y la JUsticia social

Yan María Yaoyólotl

El luno/de la serie Tríptico cuando los astros hablan con los humanos/ 
gouache sobre papel/60 x 50 cm./1989

Yan María Castro, Yaoyólotl, es una mujer con una 
alta participación en el sector feminista, personaje 
crucial en las celebraciones masivas del Zócalo en 
contra de la violencia hacia mujeres y niñas, ella 
fue capaz de apropiarse de una de las salas del 

“máximo recinto de arte” en México, que es el Pala-
cio de Bellas Artes del instituto nacional de Bellas 
Artes, donde, junto con MujerArte, otorgó a la sala 
Adamo Boari la presencia anual de la participación 
de diferentes mujeres que inició específicamente 
con temas del género femenino. 

Es posible que con el tiempo dicho espacio  
sea transformado por nuevas generaciones de mu-
jeres artistas para la reflexión e investigación que 
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yMis Ka’an Ú 
gouache sobre papel/61 x 45 cm./1991

trascienda la mirada autocomplaciente de las sim-
bolizaciones obligadas sobre el cuerpo femenino, 
mariposas, crisálidas, etc., para ampliarlo hacia 
prácticas contemporáneas con un alto grado de 
complejidad, sea en contenidos de la obra, estilos 
individuales o colectivos o soportes, es decir, hasta 
donde dicha conquista ha desarrollado un discurso 
de la visión femenina o feminista de las participan-
tes, al momento de poner en juego su oficio de  
artistas o es necesaria la revisión crítica de tales 
encuentros. Existen diferencias de fondo cuando 
hablamos de los matices que al género femenino 
se refieren, las pugnas entre la diversificación de 
géneros (trans, homo, queer, metro) y de más dife-
renciaciones sexuadas que nos obligan a ampliar 
nuevamente la función del género femenino, como 
un constructo social o unidad cultural. Pero ¿hasta 
dónde el sector femenino artístico ha operado en el  
sitio adecuado para reformular esta problemática?, 

¿o es sólo la necesidad de equidad cuantitativa la 
que nos conduce a que en una inercia continuemos 
asistiendo a una serie de encuentros que se difu-
minarán en el letargo de la autocomplacencia del 
feminismo light o anulemos la oportunidad de crear 
verdaderos espacios de participación femenina o 
feminista con perspectiva histórico-artística?

LG
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Frida Lesbiana I
ilustración
43 x 28 cm.
1995

arte feminista en mexico 
 (una visión socioeconómica del arte) 
He contribuido en México como productora y promo-
tora de arte, con una perspectiva feminista y social.

La primera se refiere a una visión no androcén-
trica o masculinizante. Durante milenios únicamente 
los hombres tuvieron acceso a la producción artísti-
ca, manteniendo excluidas a las mujeres, salvo casos 
excepcionales y cuyo contenido ha estado elaborado 
conforme a la visión masculina del mundo.

La segunda es una visión no clasista, actual-
mente capitalista, que ha prevalecido desde la ins-
tauración de la división de la sociedad en clases so-
ciales como sistema económico, político y social, 
así como cultural, simbólico y espiritual, dentro del 
cual sólo las clases dominantes han tenido acceso 
a la producción de arte excluyendo a las clases do-
minadas. Esto mismo se aplica a la clasificación de 
la sociedad en razas y países en la que se ha im-
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y

Sor Juana Lesbiana I 
ilustración

50 x 60 cm.
1996

puesto un modelo cultural dominante a grupos étni-
cos, a regiones y territorios, donde los valores artís-
ticos y la producción de arte están controlados por 
determinados grupos raciales y países hegemóni-
cos. En el de las mujeres artistas, por la sociedad 
patriarcal, como trabajadoras del arte por el modelo 
capitalista, como indígenas por el sistema social 
mestizo/blanco y como tercermundistas por el im-
perialismo norteamericano.

Por lo mismo, MujerArte se dedicó a impulsar 
la producción artística principalmente relacionada 
con los temas fundamentales de la mujer como son 
el aborto, la menstruación, la violencia intradomés-
tica, el trabajo sexual, la violación sexual y el femi-
cidio, particularmente el caso de los asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez, entre otros. 

Yan María Yaoyólotl 

sólo las clases DoMinantes han 
teniDo acceso a la proDucción De arte 

excluyenDo a las clases DoMinaDas.
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acción directa: Término asignado a prácticas de interven-
ción en movimientos sociales, como una de las formas de 
activismo artístico dentro de la esfera pública; la acción 
directa cuestiona los efectos sociales del arte, fuera de los 
asignados por el mainstream y su discurso institucional.

arte de proceso o no objetual: Desplazamiento del inte-
rés de la realización del objeto hacia el proyecto opera-
tivo de la obra, afectando las relaciones entre el creador 
y la obra y la obra y el espectador; el espacio expositivo 
se convierte en una constante de interferencias entre la 
obra y su público, confiriéndole un carácter de único e 
irrepetible. Encontramos antecedentes en el arte mini-
mal. Actualmente el documental es parte imprescindi-
ble para la mayoría de los paradigmas de esta práctica 
artística.

arte intermedia: Bartolomé Ferrando sugiere como un 
modo propio de hacer una práctica, situada a medio cami-
no entre dos o más especificidades artísticas. Punto de 
conexión y enlace con otra u otras prácticas específicas 
distintas, de tal manera que de ese cruce se produzca un 
modo de hacer arte intermedia. 

GLoSARio 

briseado: Técnica de aerosol para pintar difumina-
do, a manera de brisa sobre una superficie, lo cual 
permite la integración y combinación de colores. 

corte: Trazo que se hace en el graffiti a una bomba o 
pieza a manera de marcar y definir su contorno.

esténciles: Es una plantilla en donde se corta el di-
bujo y al momento de pintar la parte no recortada 
bloquea la pintura. Esta modalidad en el graffiti no 
tiene mucho tiempo que se puso de moda. El estén-
cil tiene su origen en las pinturas rupestres, las ma-
nos en negativo son claro ejemplo de una plantilla 
que bloquea una forma determinada, en este caso 
la propia mano. En 1990 se empezó a dar, con la lle-
gada de graffiteros-activistas que desempeñaban el 
papel de guerrilleros visuales.

En esa circunstancia el mejor antecedente in-
ternacional está entre 1968-1973, donde varios ar-
tistas se reunían para hacer propaganda política. En 
México, Felipe Ehrenberg y el colectivo Proceso Pen-
tágono utilizaban el esténcil como soporte para su 
trabajo. Ahora se sigue utilizando, pero los artistas 
graffiteros son los que lo están propagando por sus 
cualidades técnicas y efectos visuales de repetición. 
Se pretende generar una acumulación icónica en la 
ciudad contrarrestando la acumulación publicitaria.
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fler: Trazo de línea en degradado que comienza del-
gado y saturado y termina grueso, pero desvanecido. 
Se hace acercando el aerosol a la pared, presionando 
suavemente la válvula, dejando escapar la pintura y 
hacia arriba, y alejando un poco. 

getting up: “Dejarse ver”, estar en todos lados, dar-
se a notar por medio de los graffitis que se hacen en 
el mayor número de lugares posibles.

inline: Línea utilizada en bombas o piezas que se 
enmarcan dentro del corte, generalmente de color 
blanco para generar brillos.

módulos dislocados: Juego de palabras que enun-
cian las diferencias de cada una de los participantes 
en el proyecto editorial Pneuma.

outline: Línea que se usa para marcar el perímetro 
de una bomba o pieza , este trazo se hace fuera del 
corte.

patrones vectoriales: imágenes digitales formadas 
por objetos geométricos independientes (segmen-
tos, polígonos, arcos, etc.), cada uno cuenta con 
propiedades matemáticas de forma, de posición, de 
color, etcétera.

performance: Por su naturaleza escapa a toda definición, 
sin embargo, dice Josette Féral: “Toda performance rompe 
las fronteras entre los géneros e instituye una continuidad 
entre zonas consideradas irremediablemente exclusivas 
de cada género. Entre el arte y la vida, las artes mayores y 
menores... afirma que de la danza al andar no hay más que 
un paso, etcétera.” 

Para Bartolomé Ferrando existe como una práctica de 
arte intermedia donde los conceptos de espacio, tiempo, 
alejamiento de la noción de la representación, la presen-
cia del cuerpo y la exigencia de la idea son elementos que 
todo performer pone en juego o acción.

pneuma: Término grecolatino referido al aliento y traduci-
do por la Sociedad editorial como “Yo colectivo”.

stickers: Son etiquetas hechas con papel autoadherible, 
de diferentes tamaños que pueden estar dibujadas o im-
presas.

style: El estilo. En el graffiti es muy importante, cada uno 
genera su propio estilo, o lo copia de otros, existen varios 
estilos como new York Style, Brooklyn Elegant, Wild Style, 
Bomb, Porno Style, etc. En México existieron varios esti-
los por localidad como los trepes en Tijuana y los ligados 
en Guanatos (Guada lajara).
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Tag: Significa mancha, es la marca que se deja en la calle; 
se ubica dentro de la modalidad primaria del graffiti, se 
hace a base de líneas que fungen como firmas o signos.

Krews: (Crews) Grupos o bandas de escritores de graffiti.

throw ups: Vomitados, se utilizan para “dejarse ver” en 
los exteriores de los vagones del metro, bardas o cortinas 
metálicas; consiste en una palabra con una o varias letras 
que forman una sola unidad, redondeada o geometrizada.

vieja y nueva escuela del graffiti: En general se conside-
ra vieja escuela del graffiti a los iniciadores de este arte 
desde finales de los años sesenta hasta principios de los 
ochenta. En México, consideramos la vieja escuela como 
los primeros graffiteros de los años ochenta hasta los no-
venta, en general personas que llevan más de doce años 
pintando graffiti; en el caso de las mujeres, hay una esca-
sa participación en los años ochenta, así que considerare-
mos vieja escuela a las primeras chicas que se dedicaron 
de lleno al graffitti hace apenas diez o doce años. 
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