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Propuesta 
inicial
Desde siempre el retrato ha sido consi-
derado como un capricho exclusivo de 
personas con alto poder adquisitivo con 
el fin de dejar constancia de su aparien-
cia.

Sin embargo, la aparición de la foto-
grafía facilitó e hizo más habitual su 
uso; cualquier persona, independien-
temente de sus bienes económicos o 
clase social, era capaz de disfrutar de 
su consumo. Por ello, en este trabajo se 
trata de romper con el concepto de re-
trato como algo únicamente figurativo, 
tratando de ir más allá y exteriorizar lo 
abstracto de las emociones.
 
Teniendo el retrato como tema princi-
pal, en un inicio decidimos enfocarnos 
en aquello que a simple vista no se pue-
de apreciar, como situaciones o conflic-
tos que se suelen ocultar ya sea porque 
está mal visto socialmente hablando o 
por el miedo a repercusiones negativas. 
Pensábamos retratar estas situaciones 
a partir de personajes originales pro-
pios como alter egos (término utilizado 
en psicología para referirse al carácter 
oculto, o no tan oculto, de una perso-
na; la segunda naturaleza de alguien), 
donde proyectaríamos varios conflictos 
personales propios como la desperso-
nalización de la realidad u otros suce-
sos (como en Black Swan, Perfect Blue 
y Omori).
 

Comenzamos a reflexionar más dete-
nidamente sobre la propuesta y el es-
pacio del que disponemos, realizando 
bocetos y pensando nuevas ideas. Fue 
entonces cuando optamos por repre-
sentar de una forma más general la 
cuestión de la identidad de una persona 
y todo lo que esto conlleva, destacando 
las inseguridades y el sobrepensamien-
to, el autodescubrimiento y la soledad 
personal, llegando a la crisis de esta 
misma.

Con esto, empezamos a buscar referentes 
y situaciones para representar, creando 
un tableros y álbumes en donde com-
partimos imágenes que nos parecían in-
teresantes tanto a nivel temático como 
estético.
 

Fig. 1. Hoja conceptual de Nana, Carlota Gallifa

Fig. 2. Hoja conceptual de  Aster, Xin Xin Zheng



8| 9|INSIDE INSIDE

Fig. 5. Propuesta de disposición espacial, Nerea López

Fig. 6. Propuesta de dsiposición espacial, Carlota Gallifa

Fig. 3. Propuesta de disposición espacial, Mateo González

Fig. 4. Propuesta de dsiposición espacial, Lucy Francy Guaraguara
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Fig. 9. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 10. Propuesta de disposición espacial, Mateo González

Fig. 7. Propuesta de disposición espacial, Xin Xin Zheng

Fig. 8. Propuesta de dsiposición espacial, Xin Xin Zheng
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Fig. 13.Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 14. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 11. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 12. Propuesta de disposición espacial, Carlota Gallifa
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Fig. 15. Propuesta portada cartel, Carlota Gallifa Fig. 16. Propuesta portada cartel, Nerea López 
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Fig. 17. Propuesta portada cartel,  Lucy Francy Guaraguara Fig. 18. Propuesta portada cartel, Mateo González
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Fig. 19. Propuesta portada cartel, Xin Xin Zheng
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Referentes
Nos hemos inspirado en diferentes ar-
tistas, tanto en pintura, como en foto-
grafía, cine, música o escultura. Esto, 
principalmente, nos ha servido para 
desarrollar los temas más originalmen-
te, y para establecer un estilo físico en 
el trabajo; en los colores, formas o en 
la distribución de los elementos por el 
espacio. 

En primer lugar, el equipo ha recibi-
do influencias generales de las pelí-
culas, Perfect Blue, Barbie, Everything 
Everywhere all at once. Por otra parte, 
a nivel estético la obras de Juan Muñoz, 
John Chanberlain, Annegret Soultau, el 
personaje The void de Spiderverse y los 
grabados de los artistas Edward Munch 
y Francisco de Goya. 

Marsha P. Johnson fue una activista 
trans que luchó  en contra del odio ha-
cia la comunidad LGBTIQ+, los afro des-
cendientes y personas que padecían de 
enfermedades de transmisión sexual, 
participando en marchas reivindicado-
ras y movimientos que ayudaban re-
partiendo ropa y comida a drag queens, 
mujeres trans y jóvenes que vivían en 
los muelles del Lower East Side de Nue-
va York. Nació en Nueva York, en 1940 
y falleció en 1992 en la misma ciudad a 
causa de un homicidio. 

Jesús Ociel Baena, conocide también 
como Le Magistrade, luchó por la co-
munidad LGBT, en especial las personas 
no binarias, y fue la primera persona 
no binaria en ocupar el puesto de Ma-
gistratura judicial en México y América 
Latina, aprovechando su puesto como 
altavoz para denunciar la falta de de-
rechos humanos. El 13 de noviembre 
de 2023, con solo 38 años, su cuerpo y 
el de su pareja fueron encontrados sin 
vida en el suelo de su hogar a causa de 
un asesinato sin resolver. Incluso tras su 
muerte, le siguieron llegando inconta-
bles comentarios de asco y burla por su 
género.

Audre Lorde fue una escritora afroame-
ricana perteneciente al colectivo LGT-
BIQ+, nacida el 18 de febrero de 1934 
y fallecida el 17 de noviembre de 1992, 
conocida por luchar por un feminismo 
más racial-inclusivo. La poetisa utiliza 
sus escritos para reivindicar una serie 
de derechos, entre los cuales se desta-
ca su crítica hacia el feminismo blanco, 
abogando por el avance de un activismo 
más diverso.

Harvey Bernard Milk fue un político es-
tadounidense asesinado que se convir-
tió en el primer hombre abiertamente 
homosexual en ser elegido para un car-
go público en los Estados Unidos. Este 
mismo no sólo consiguió llevar adelante 
una ley contra la discriminación de los 
homosexuales (como el prohibirles ejer-
cer de profesores en escuelas públicas), 
sino también de personas mayores y de 
minorías, logrando de esta manera lu-
char por los derechos de la comunidad 
LGTBIQ+.

Lucy Renée Mathilde Schwob, o tam-
bién conocida como Claude Cahun, 
nació en Borgoña en 1894 y de origen 
judío. Fue una artista multidisciplinar a 
la que se le reconoce por su exploración 
de la identidad sexual mediante sus se-
ries de autorretratos fotográficos. De 
carácter reivindicativo, su obra se ca-
racteriza por la oposición a los roles de 
género hegemónicos y al nazismo, ade-
más de buscar la liberación social.

Mateo ha tomado inspiración de pelí-
culas como The Elephant man, que ha-
bla sobre un hombre con deformidades 
que nadie, ni él mismo, le acepta como 
humano; esta película cuestiona temas 
sobre lo que nos identifica como perso-
na y del contraste enre la empatía y la 
crueldad, hablando de cómo la gente 
juzga y ridiculiza por tu aspecto físico. 
También se apoya en, Do the Right thing, 
que reflexiona sobre la identidad de una 
comunidad de afro-estadounidenses en 
un barrio de Brooklyn y de cómo esta 
se ve amenazadapor conflictos internos 
que surgen gracias a elementos exter-
nos. Otra película que le ha inspirado ha 
sido la de Todo sobre mi madre, que hace 
un retrato de la España en la década de 
los 90 con personajes pertenecientes a 
la comunidad LGBT, enseñando al públi-
co su historia y de la dificultad de en-
contrar una identidad siendo trans. Por 
último, el libro Giovanni’s Room de Ja-
mes Bldwin nos muestra la experiencia 
de ser un americano gay en el París de 
los años 50, habla del descubrimiento 
propio y los miedos que este conlleva 
gracias a la sociedad materialista que 
no deja mostrar nuestro ser real.

Nerea se inspira en la novela Memorias 
de una Salvaje de Bebi Fernández, en el 
que el padre de la protagonista es asesi-
nado por un ajuste de cuentas con una 
red de proxonetismo y desde entonces 
es ella quien tiene que saldar las deu-
das trabajando en un local de alterne 
mientras mantiene su vida normal en la 
universidad, estos hechos resultarán en 
un cambio personal que marca su paso 
a la adultez. También encuentra irela-
ción con el álbum Floweboy de Tyler, the 
Creator; este trata de la aceptación de 
si mismo, la soledad, la sexualidad y la 
identidad, expresándolos desde su pun-
to de vista personal. Por último, en el 
álbum Mr Morale & the Big Steppers de 
Kendrick Lamar; este trata de dejar un 
testimonio de su realidad, hablando de 
la cultura de la cancelación y de los es-
tereotipos que afectan a la comunidad 
afro, sobretodo el concepto de la mas-
culidad, tanto en relaciones amorosas 
como familiares.

Xin Xin se ha influenciado principalmen-
te de la obra literaria No longer human 
escrito por Dazai Osamu; esta relata 
desde la infancia hasta los años veinte 
de un joven que vive en la acelerada y 
atareada ciudad de Tokyo que sufre de 
problemas con la soledad y la depresión. 
El libro es una especie de autobiografía 
del mismo autor, ya que también cuen-
ta con escenas de experiencia propia 
tales como intentos de suicidio o crisis 
mentales. De igual modo, el videojuego 
rpg Matryona’s last night, también ha 
servido como inspiración. El juego rela-
ta la historia de un joven que es obliga-
do a vestir como una chica porque sus 
padres querían tener una hija; el joven 
sufre de una crisis enorme de identidad 
y trata de volver a encontrarse durante 
la trama. Por último, el álbum How I’m 
feeling de Lauv,  en donde el cantente 
pretende dar a conocer todos sus sen-
timientos y problemas que tiene en su 
día cotidiana, tocando temas como la 
soledad, la era de las redes sociales, el 
amor, etc.

Lucy encuentra inspiración en Steven 
Universe, que trata de un niño con una 
vida muy distinta a la de los demás por 
los poderes que las “gemas“ le otorgan, 
durante el transcurso de la historia, 
Steven va creciendo y desarrollando su 
identidad personal pasando tanto por 
momentos de euforia como de miedo; 
viendo desde todas las perspectivas su 
evolución como persona. También usa 
como referencia la película Joker, en 
donde relatan el origen de uno de los 
villanos más conocidos y tratando los 
problemas psicológicos que lo llevan a 
estar cada vez menos cuerdo y a recurrir 
a la soledad, aislamiento y deshumani-
zación. El álbum I am Who de Stray Kids 
está conformado por canciones que tra-
tan conceptos de la identidad, tocando 
ámbitos como el sobrepensamiento, las 
inseguridades, las comparaciones,etc. 
En último lugar, en el libro Metamorfo-
sis de Franz Kafka, el personaje princi-
pal se despierta un día y se da cuenta 
de que su apariencia física ha cambiado 
por completo. Tiene como tema princi-
pal la lucha interna del protagonista por 
mantener su identidad como persona 

debido a sus cambios físicos drásticos, 
ligando la identidad de la persona direc-
tamente con su apariencia física y con 
cómo te perciben.

Carlota se apoya de obras filmográfi-
cas de animación como Fantastic Mr. 
Fox, destacando la búsqueda de vali-
dación parental de Ash, un pequeño 
zorro antropomórfico, donde se puede 
apreciar su falta de confianza por ser 
catalogado como  “diferente“, y sien-
do comparado constantemente con su 
primo y su padre. También encontra-
mos influencias del videojuego Omori, 
Sunny, el pesonaje principal, desarrolla 
un trauma que le hace disociar hasta el 
punto de no distinguir entre la realidad 
y su imaginación , surgiendo de ahí su 
alter ego. Trata cuestiones de soledad y 
desrealización. Finalmente, la obra de 
de la mangaka Nagata Kabi, My lesbian 
experience with loneliness; debido a la 
situación de crisis que la artista ilus-
tra mientras trata de encontrarse a sí 
misma reflejando temas como la salud 
mental y la orientación sexual. 
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Fig. 20. Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson 

Fig. 21. Omori, OMOCAT 

Fig. 22. Steven Universe, Rebecca Sugar
 
Fig. 23. Metamorfosis, Frank Kafka
 
Fig. 24.  I am Who, Stray Kids

Fig. 25. Joker, Todd Phillips

Fig. 26. The Elephant Man, David Lynch 

Fig. 27. Do The Right Thing, Spike Lee 

Fig. 28. Flowerboy, Tyler, the Creator 

Fig. 29. Memorias de una Salvaje, Bebi Fer-
nández 

Fig. 30. Giovanni’s Room, James Baldwin

Fig. 31. Matryona’s last night, Colonel
 
Fig. 32.  No loger human, Osamu Dazai

Fig. 33. Mr. Morale & the Big Steppers, Ken-
drick Lamar

Fig. 34. How I’m feeling, Lauv 

Fig. 35. Todo sobre mi madre, Pedro 
Almodóvar
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Fig. 36. Mutter Tochter selbstImagen, Anne-
gret Soltau

Fig. 37. Everything Everywhere all at once, 
Dan Kwan y Daniel Scheinert

Fig. 38. Fotografía Mistuki
 
Fig. 39. Sin título, Juan Muñoz
 
Fig. 40.  Sala de espejos del infinito, Yayoi 
Kusama

Fig. 41. Perfect Blue, Satoshi Kon

Fig. 42. Barbie, Greta Gerwig 

Fig. 43. Memo to Mozart, John Chamberlain 
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Desarrollo y 
resultados del
anteproyecto
En un principio buscábamos jugar con 
una experiencia sensorial creando un 
ambiente onírico pero, al final, gracias 
a algunas tutorías en las que reflexio-
namos sobre si la idea se adaptaba a lo 
que tratábamos de hacer (en cuanto a 
producción artística), decidimos pres-
cindir de este tema y cambiarlo a otro 
que se adaptará mejor a lo que que-
ríamos emitir realmente. Inicialmente, 
queríamos hacer una reflexión sobre 
la identidad y hacer uso de diferentes 
figuras que representarán varias pers-
pectivas respecto a este tema.

En la primera pared se ubicaba una 
escultura negra, deformada, mons-
truosa, que salía de la pared alargando 
un brazo y que estaba rodeada por 
diversas gemas que enfatizaban la tran-
sición de la escultura y la pared de la 
izquierda. Las gemas eran evidencia de 
que la escultura venía de otro espacio 
o dimensión, como si se estuviera for-
mando un portal. A su vez, las gemas 
querían mostrar la parte bonita y má-
gica que la gente suele mostrar, es por 
eso que queríamos que se fundiera con 
la estatua (que, por su estética evo-
caba el odio y la parte negativa de las 
personas) ya que ambas partes forman 
nuestra identidad personal.

En la segunda pared, la del medio del 
plató, pensábamos establecer un híbri-
do entre tapiz y composición pictórica, 
constando de diferentes trozos irregu-
lares de tela cosidos entre sí. En cada 
pedazo, estaría pintada la parte de un 
rostro, y al unirse, se podría ver una 
cara deformada, representada por ras-
gos de diferentes personas. Esto, en un 
principio representaba de una manera 
más visual la identidad humana, y nos 
hacía ver que la piel es algo externo, 
definiendo que lo que realmente nos 
identifica está en el interior. Al hacerlo 

de esta manera, nos recordaba a una 
máscara tratando de ocultar lo que 
hay debajo, sumando a la temática 
de nuestro proyecto. Además, estos 
fragmentos de rostros, serían rostros 
de activistas que pertenecieron a al-
guna minoría y que dedicaron y dieron 
su vida por la lucha de la libertad de 
identidad.

En medio de la sala, pensábamos poner 
unas fotografías basadas en el canon 
de belleza o de “vida perfecta”, a lo que 
aspiramos hoy en día y que no vamos a 
poder conseguir nunca.
Por último, pensamos en colgar un 
espejo en la pared de la derecha, de 
forma que el espectador pudiera verse 
reflejado él y todo el resto de la expo-
sición, estableciendo el espejo como 
objetivo ya que es en lo que vemos un 
retrato de toda la identidad humana 
(desde nuestra perspectiva).
 
Tras desarrollar el tema y trasladar la 
idea abstracta al plano físico en forma 
de una escultura negra que salía de la 
pared, un conjunto de telas que con-
forman una piel compuesta de muchos 
cuerpos, un espejo y unas fotografías, 
nos dimos cuenta, gracias a las tutorías 
con los profesores, que nuestra idea no 
funcionaba. Quizás por ser demasiado 
simbólico o igual por otro motivo, estos 
elementos no evocaban las reflexiones 
que tratábamos provocar en el público, 
quizás, debido a que eran elementos 
muy “agresivos”, era demasiado difícil 
relacionar la exposición con el tema. 
Así que, le dimos un tiempo y decidi-
mos adaptar un poco más la temática, 
ya que por cuestión de tiempos no 
podíamos cambiar completamente la 
distribución. 

Al ser elementos basados en el odio 
y la angustia (una escultura negra, 
monstruosa, que sale de la pared inten-
tando agarrar algo con su brazo; y una 
composición pictórica de más de tres 
metros en la que representábamos a 
activistas que han sido asesinados por 
el hecho de pertenecer a una minoría 
social) decidimos hablar sobre ello, el 
odio; hacer un retrato de la sociedad 

que critica el odio, el miedo y el peligro 
que hay en esta y que recientemente 
se está exagerando por los conflictos 
en varios países y la discriminación y 
politización que se está dando como 
consecuencia. 

Tras llegar a esta conclusión decidi-
mos prescindir de las fotografías que 
habíamos pensado en un primer mo-
mento, y solamente utilizar el “tapiz”, 
la escultura y el espejo, ya que son 
elementos con mucha fuerza en sí y las 
fotos robaban esa potencia. Más tarde 
nos comunicaron que, al ser el último 
grupo para exponer, podíamos ocupar 
dos platós, y cómo ya disponíamos de 
una pared móvil, decidimos hacer dos 
salas conectadas entre sí.

En la primera, que es algo más grande, 
tratamos de narrar diferentes perspec-
tivas frente al tema principal, el odio en 
la sociedad. Por una parte, exponemos 
la escultura, monstruosa, negra, defor-
mada, saliendo de la pared, que repre-
senta ese odio que nos persigue, que 
nos atrapa y que genera, al público, esa 
sensación de ansiedad, de peso, de car-
ga. Por otra parte, la composición de 
telas, que al estar creada por diversos 
fragmentos de caras, habla sobre que 
somos los individuos los que formamos 
la sociedad y, por tanto, los que deci-
dimos cual es el resultado, y además, 
al usar los retratos de estos activistas, 
damos otra perspectiva al odio en la 
sociedad que a su vez aporta a este 
tema de individualidad colectiva ya que 
fueron figuras que trataron de cambiar 
la sociedad desde dentro. Finalmente 
el espejo, en el que el espectador se 
ve reflejado con el resto de elementos, 
enmarcando todas estas perspectivas 
frente este tema y utilizando al público 
como un elemento más de este retrato 
de la sociedad.

La otra sala, por tanto, necesitaba un 
gran contraste, y para ello, nos centra-
mos en la distribución del espacio; para 
pasar de la primera sala a la segunda, 
tenemos que salir de una y entrar en 
la siguiente, por ello establecimos este 
otro espacio como la superación de la 

primera sala, del odio. Es por esto, que 
el segundo espacio es un lugar com-
pletamente blanco con solamente un 
elemento, una cabeza, también blanca, 
con el mismo rostro de la escultura ne-
gra de la sala anterior. Este en lugar del 
otro, tiene los ojos cerrados, con una 
expresión tranquila y sobre un pedestal 
cubierto con una tela, también blanca, 
añadiendo a esta sensación pacífica, 
apelando a lo angelical, celestial y 
perfecta. Sin embargo, la cabeza posee 
“heridas” y destrozos que simulan 
las consecuencias que trae este odio, 
creando gran contraste con el aura de 
tranquilidad que existe en la habita-
ción.
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Fig. 44. Propuesta de disposición espacial, Mateo González Fig. 45. Propuesta de disposición espacial, Mateo González
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Fig. 46. Propuesta de disposición espacial definitiva, Mateo González
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Desarrollo
del proyecto
Tras haber seleccionado una propues-
ta definitiva con respecto al proyecto 
y después de una tutoría que nos 
permitió redirigir el tema a desarrollar, 
siendo más claro e intuitivo, empeza-
mos el proceso de creación de nuestro 
trabajo transversal contando, como ya 
se ha mencionado en el apartado del 
anteproyecto, con dos salas: la primera 
con una figura que sale de la pared, 
la “composición” de activistas y un 
espejo; en la otra sala un busto en un 
pedestal.

Para la estatua de la pared, se utilizó 
al compañero Mateo González García 
como modelo para el molde que reali-
zamos con vendas de escayola, pues al 
tratarse de un material ligero pensa-
mos que nos resultaría más sencillo 
de colgar en una superficie vertical. 
Decidimos añadirle una capa de mezcla 
de escayola, para darle una textura 
mucho más expresiva y menos figura-
tiva, es decir, una figura monstruosa, 
además de que servía para juntar las 
partes más endebles de la estatua. 
Posteriormente decidimos darle color 
con pintura acrílica, pintándola en 
su totalidad de negro para darle una 
mayor uniformidad y darle un aspecto 
más monstruoso. Finalmente le dimos 
una capa de barniz para que tuviera un 
acabado brillante.

Continuando con los elementos de 
la sala, realizamos una instalación 
compuesta por retratos de diferentes 
activistas en retales de tela. Para ello, 
utilizamos 12 metros de tela de saco 
pues su entramado y textura nos pare-
ció bastante interesante para trabajar 
y jugar con su translucidez y color. Di-
vidimos la tela en una serie de formas 
orgánicas siguiendo un boceto previa-
mente establecido, un total 10 piezas, 
para posteriormente representar dos 
partes del rostro de 5 activistas (Audre 
Lorde, Claude Cahun, Harvey Milk, Le 

Magistrade Ociel Baena y Marsha P 
Johnson). Para su representación se 
utilizó pintura específica para tela, jun-
to a una paleta reducida, contando con 
negro, rojo y el color base del soporte, 
marrón claro. Juntamos los diferentes 
trozos de tejido a partir de mosque-
tones, imperdibles e incluso cosiendo 
algunas partes.

En cuanto al espejo, en un principio 
queríamos encontrar alguno que se 
ajustara a nuestras necesidades en el 
rastro o en alguna tienda de muebles 
viejas, pero al ver que ninguno ter-
minaba de convencernos decidimos 
recurrir a Ikea.

Refiriéndonos a la otra sala, para 
realizar el busto utilizamos al mismo 
modelo que para la otra habitación 
(a Mateo), usando también venda de 
escayola pero en esta ocasión para 
realizar un positivo de la figura. Para 
esta obra hemos querido ejercer un 
cierto contraste con la otra figura, 
siendo vista como la parte negativa y 
el odio que tenemos dentro, con una 
textura agresiva; mientras que, en el 
busto, que es el mismo rostro, hemos 
querido reflejar la paz y tranquilidad, la 
calma, el amor y la paz, apreciando un 
rostro despreocupado y ameno (color 
blanco). En esta parte del proyecto 
realizamos dos pruebas, la primera 
que había quedado completamente 
deformada debido al peso de la mezcla 
de escayola, cediendo y quebrándose 
en su proceso por la parte superior de 
lo que sería la cabeza. Y la segunda, 
que había quedado perfecta en cuanto 
a la forma, y tenía más un acabado 
más realista. Estuvimos debatiendo en 
cuál positivado sería mejor para la sala 
blanca y finalmente nos decidimos por 
la primera cabeza, pero haciendo más 
exageradas las “heridas” y destruccio-
nes en la estatua.

El pedestal ha sido lo que más proble-
mas nos ha dado a lo largo de todo el 
desarrollo del proyecto transversal. 
Tras discutir sobre cómo conseguir 
dicho soporte, finalmente decidimos 
crear uno por nuestra cuenta a partir 

de cartón, creando una especie de pris-
ma triangular que terminara también 
en un triángulo más grande en la base. 
Para que resultara firme y que no ce-
diera al sujetar la cabeza, pensamos en 
verter mezcla de escayola en el hueco 
de la base. Este proceso lo tuvimos 
que repetir varias veces debido a que 
el cartón no resistía completamente 
el peso de la mezcla y se rompía por 
algunas partes por la humedad. Para 
añadir esa sensación onírica y tranqui-
la, decidimos tapar el soporte con una 
tela blanca, otorgándole y añadiéndole 
todavía más pureza a la cabeza, la cual 
está colocada encima del pedestal.

Fig. 47. Proceso de trabajo
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Fig. 48. Proceso de trabajo Fig. 49. Proceso de trabajo
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Fig. 53. Proceso de trabajo

Fig. 50. Proceso de trabajo
Fig. 51. Proceso de trabajo, Escultura 1.2
Fig. 52. Proceso de trabajo, Escutura 1.2
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Fig. 54. Proceso de trabajo Fig. 55. Proceso de trabajo
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Fig. 56. Proceso de trabajo

Fig. 57. Proceso de trabajo

Fig. 54. Proceso de trabajo

Fig. 55. Proceso de trabajo
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Fig. 59. Proceso de trabajoFig. 58. Proceso de trabajo
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Fig. 61. Proceso de trabajo

Fig. 62. Proceso de trabajo
Fig. 60. Proceso de trabajo
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Fig. 69. Proceso de trabajo, Escultura 2,1
Fig. 70. Proceso de trabajo, Escultura 2.2
Fig. 71. Proceso de trabajo, Escultura 2

Fig. 63. Proceso de trabajo
Fig. 64. Proceso de trabajo
Fig. 65. Proceso de trabajo
Fig. 66. Proceso de trabajo
Fig. 67. Proceso de trabajo
Fig. 68. Proceso de trabajo
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Fig. 73. Proceso de trabajoFig. 72. Proceso de trabajo
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Fig. 75. Proceso de trabajo

Fig. 76. Proceso de trabajoFig. 74. Proceso de trabajo
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Fig. 79. Proceso de trabajo

Fig. 80. Proceso de trabajo

Fig. 77. Proceso de trabajo

Fig. 78. Proceso de trabajo, Pedestal
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Fig. 81. Proceso de trabajo

Fig. 82. Proceso de trabajo

Fig. 83. Proceso de trabajo

Fig. 84. Proceso de trabajo
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Fig. 85. Proceso de trabajo

Fig. 86. Proceso de trabajo

Fig. 87. Proceso de trabajo

Fig. 88. Proceso de trabajo
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Fig. 89. Proceso de trabajo

Fig. 90. Proceso de trabajo



Resultados
Transversal
Tras hacer los bocetos, estudios y prue-
bas, realizamos las dos esculturas y la 
instalación (como ya se ha explicado 
previamente). Mientras realizábamos 
esto, íbamos pensando en cómo lo col-
garíamos en nuestro plato, ya que al ser 
elementos tan grandes, pesados o dis-
puestos de una manera que no iba muy 
acorde con su centro de gravedad natu-
ral, tuvimos que pensar varias maneras 
de establecer los elementos en su sitio 
previsto.
  
Al llegar, lo primero fue traer todo lo 
que íbamos a utilizar, tanto materiales 
para colgar como las mismas piezas que 
se iban a exponer; ya aquí comenzamos 
a tener problemas, ya que el pedestal, al 
haberlo hecho nosotros, pesaba dema-
siado y tuvimos que utilizar un carrito 
para llevarlo, aun así no fue sencillo, ya 
que fue complicado subirlo a la máqui-
na y moverla. Una vez todo ya estaba en 
la T4, comenzamos a montar el espacio. 
comenzamos con la instalación; para 
esta, teníamos pensado utilizar una 
soga que colgaríamos de parte a parte 
del plató y de la cual colgaríamos esta 
especie de tapiz pictórico, pero al lle-
gar, nos dimos cuenta que la soga era 
demasiado pequeña y no iba a soportar 
el gran peso de esta composición. Esto 
nos generó el primer problema, ya que 
entre los nervios y ser cinco personas 
diferentes, cada uno quería resolver 
el conflicto de una manera diferente; 
clavándolo a la pared, utilizando otra 
cuerda o usando hilo de nylon final-
mente nos decantamos por esta última 
opción ya que pensábamos que era la 
que mejor resultado iba a tener, y a 
su vez no era la solución más fácil, nos 
arriesgamos. Tras tomar esta decisión, 
comenzamos a poner tornillos de ojo 
en las dos paredes de pladur. comen-
zamos haciéndolo con un taladro, pero 
no pudimos ya que no era un taladro 
de pladur, pusimos tacos que tampoco 
valían, intentamos enroscar los tornillos 

con la mano pero se acababan soltan-
do por la tensión del hilo. Finalmente, 
y gracias a la ayuda de Jonay Cogollos 
y Carles Méndez pudimos acceder a un 
taladro de pladur y a tacos de pladur. 
Con esto pudimos atornillar fácilmente 
los tornillos de ojo y colgar el hilo de 
nylon tenso para sujetar la composición 
pictórica. Tras tensar el hilo horizontal, 
colgamos la instalación, atándola con 
hilos de nylon desde varios puntos al 
hilo horizontal (el que estaba engan-
chado a los tornillos de ojo) y coloca-
mos los ganchos de carne para que 
quedara todavía más resistente. Con 
esto obtuvimos el resultado que bus-
cábamos, que la composición quedara 
colgando, con partes un poco dobladas 
y que pareciera que estuviera sujeta 
por los ganchos de carne, aportando 
a esa crudeza y frialdad, y, encima, al 
usar hilo de nylon que era casi invisible, 
daba la sensación de estar flotando. 
 
Tras esto, con la ayuda de Jonay y Car-
les, colgamos la escultura negra, tala-
drando dos escuadras a la pared, y a las 
que previamente habíamos atornillado 
dos listones largos que hicieran de es-
tructura, metimos estos dos listones 
por el agujero de la escultura, la relle-
namos de tela y grapamos el borde a la 
pared. Después recubrimos las grapas y 
el borde con más vendas y las pintamos 
con la pintura de la pared para que de la 
sensación de que está saliendo de esta. 
Con la mano de la derecha hicimos algo 
similar, cortamos un trozo de madera 
en diagonal y lo atornillamos a la pared, 
luego colgamos la mano, la grabamos 
a la madera y tapamos las grapas con 
más venda que más tarde pintamos. 
 
Más  tarde, colgamos el espejo, ponien-
do sujeciones debajo y a los laterales y 
ubicándolo a la altura de una persona 
media. Y mientras tanto, movimos el 
pedestal y lo recubrimos por una tela; 
como esta transparentaba y no era lo 
suficientemente grande como para 
darle dos capas, tuvimos que cortar 
una cinta, forrar el pedestal con esta 
cinta y luego poner la tela que caía 
por encima, de esta manera no se veía 
el pedestal de debajo. Tras solucio-

nar el conflicto del pedestal, pusimos 
la cabeza encima, y el propio jueves 
de la exposición nos dedicamos a lim-
piar el suelo y a buscar una rama de 
olivo para poner en la cabeza blanca. 

Con este trabajo queríamos experi-
mentar, probar y hacer algo arriesga-
do, nunca supimos si lo que queríamos 
hacer iba a quedar bien o si iba a ser 
posible o no; tanto de colgar, como de 
realizar, pero aun así dedicamos todo 
el tiempo, esfuerzo y creatividad para 
conseguir soluciones a nuestros proble-
mas y hablar cómo hacer los elementos 
expuestos, ya que al ser cinco personas 
y trabajar sobre un terreno difícil era 
complicado llegar a un acuerdo. Es por 
esto que estamos muy satisfechos con 
nuestro trabajo, porque ha salido tal 
y como queríamos, no hemos tenido 
que sacrificar nada, hemos consegui-
do encontrar la manera de solucionar 
los problemas por difíciles que eran.  
También nos parece muy interesante el 
poder ver como una idea puede evolu-
cionar tanto, desde hablar de la identi-
dad personal hasta hacer un retrato del 
odio, pero que a su vez, esta progresión 
tiene sentido, incluso se usan los mis-
mos recursos, elementos e incluso com-
parten algunos referentes. 

Otro de nuestros objetivos desde el 
principio era crear una experiencia sen-
sorial para el espectador, en lugar de 
mostrar algo que represente algo distin-
to, el hacer sentir al receptor el senti-
miento de angustia y de miedo, y que a 
su vez pueda vincular las obras expues-
tas a algo más preciso, como el sentirte 
perseguido o atrapado por algo malo en 
la escultura negra, o en sentirse parte 
de una sociedad decadente en la insta-
lación pictórica. Por último, desde el co-
mienzo del trabajo teníamos claro que 
íbamos a hacer una crítica social, que 
ha acabado siendo la columna vertebral 
del proyecto, y que se consigue, a parte 
de tratando de representar el odio, con 
el código QR que se trata de un pdf in-
teractivo, en el que se narran historias 
reales de personas que han dedicado su 
vida a intentar eliminar el odio en la so-
ciedad y que este ha acabado con ellos. 

Nuestra primera idea fue hacer un retra-
to de nuestro interior, centrándonos en 
los temas más oscuros o problemáticos 
buscando con ellos una solución, un fin, 
una autoaceptación, una paz en nuestro 
interior. Y hemos acabado cambiando el 
tema a otro totalmente distinto, hacer 
un retrato de la sociedad vista desde 
dentro, lo curioso, es que con esta idea 
también tratamos de encontrar una so-
lución y una paz. Esto nos hace ver que 
todos intentamos buscar una solución a 
los problemas, todos queremos lo mis-
mo, tanto social como personalmente, 
y aun así, no somos capaces de conse-
guirlo.
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Fig. 91. Resultado Final

Fig. 92. Resultado Final

Fig. 93. Resultado Final

Fig. 94. Resultado Final
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Fig. 95. Resultado Final

Fig. 96. Resultado Final

Fig. 97. Resultado Final

Fig. 98. Resultado Final
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Fig. 99. Resultado Final

Fig. 100. Resultado Final

Fig. 101. Resultado Final

Fig. 102. Resultado Final
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Fig. 103. Resultado Final

Fig. 104. Resultado Final

Fig. 105. Resultado Final

Fig. 106. Recorrido por el espacio
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