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1. INTRODUCCIÓN

La cámara ha ido ligada a mi práctica artística desde mis inicios por mi formación prelimi-
nar como fotógrafa. El acto de fotografiar me llevó a hacerme preguntas sobre el régimen 
escópico que habitamos y a interesarme por historias que quedan fuera de los medios de 
representación hegemónicos. Más adelante, viví un episodio personal de violencia institu-
cional que me llevó a trabajar sobre el sistema penitenciario y otras prácticas de encierro 
involuntario. 

¿Cuántos agujeros negros nos rodean a pesar de la hipervisualidad en la que estamos su-
mergidas? Estos puntos ciegos a veces son búnkeres, otras veces son celdas, otras veces 
son historias silenciadas. 

Habitamos una tensión hostil entre la memoria y el olvido, favorecida por políticas de visibili-
zación e invisibilización del pasado y del presente más incómodo que me da pie como artista 
para crear narraciones y relatos aunando la investigación situada con propuestas plásticas 
que surgen de esta fricción poética.

Planteo, desde el arte, estrategias de seducción que nos ayuden a aterrizar en lugares e 
historias incómodas, a veces violentas y que no suelen ser miradas de frente. Establezco 
colaboraciones con diversas disciplinas que van desde la botánica a la arqueología, pasan-
do por la historia o la ingeniería. Trabajo desde la investigación artística y la intuición plástica 
de forma simultánea. Los procesos se formalizan en propuestas audiovisuales, fotográficas, 
instalativas o escultóricas, en las que trato de desarrollar una densidad poética y conceptual 
que funcione como señuelo para acceder al relato. 

Das Geheimnis ,  2016

La mina ,  2016

Blue 072 ,  2016



2. PROYECTOS



2.1 COMO UNA CASA

[2023-Work in progress]

Proyecto financiado por la beca de producción para artes plásticas del 
Centro de Residencias Artísticas de Matadero de Madrid 

Ficha técnica

QUITASOL 

Escultura de 200 x 100 cm / hierro perforado pintado de azul / 60 kg  
 Cianotipia de 30 x 40 cm con marco metálico y cristal antirreflejos

Entre 2021 y 2022, desarrollé una investigación artística sobre el solar donde se situaba la antigua 
cárcel de Carabanchel hasta su derribo. Tras haber trabajado de forma intensa la historia del edifi-
cio y su importancia durante toda la represión franquista, localicé una cuestión muy importante de 
la prisión que no entró en mi proyecto previo: el hospital de la cárcel de Carabanchel fue la única 
parte del edificio -además de un fragmento de la entrada- que no fue derribado. Este espacio pe-
nitenciario se transformó de manera extremadamente discreta para alojar desde 2005 el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Aluche. Es decir, la cárcel devino otra cárcel. 

La designación de “Centro de Internamiento de Extranjeros” es un eufemismo que trata de encubrir 
el hecho de que los CIE son cárceles para personas migrantes; estos centros no están reconocidos 
como instituciones penitenciarias. La ocultación no solamente sirve para no reconocer la categoría 
de prisiones de estos centros -recordemos que es totalmente irregular encarcelar a alguien sin un 
juicio previo, siendo este el procedimiento habitual que se da en los CIE-, si no que favorece la 
opacidad de lo que ocurre dentro de estos espacios. 

Otra sencilla y efectiva estrategia de ocultamiento es el propio nombre que se le ha dado al centro: 
CIE de Aluche. Esta designación oculta el hecho de que el CIE de Aluche está en realidad en 
Carabanchel, en los terrenos de la antigua cárcel y rompe con la memoria asociada a la represión 
franquista. 

Se da otro elemento que favorece la invisibilización o el camuflaje del centro en el barrio: la 
arquitectura del edificio no corresponde en absoluto a los diseños habituales de los espacios de 
represión; de hecho, tiene un aspecto lúdico, colorido, que podría recordar a otro tipo de espacios, 
hay quien dice que parece un Ikea. 

En 2005 abrió sus puertas el CIE de Aluche tras la reforma arquitectónica llevada a cabo por el 
arquitecto Adolfo Morán del antiguo hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel. El arqui-
tecto tenía toda una retórica de la transparencia: “Es un edificio ecológico, con una cubierta que 
se levanta y se baja y que recuerda que la palabra policía significa transparencia”. Se pintaron las 
paredes de amarillo y a las ventanas se les puso unas perversas mamparas azules para cubrir los 
barrotes que hay detrás. Además, al patio se le construyó un tejado. Estos elementos arquitectóni-
cos interrumpen la visión de los reclusos al exterior y viceversa, desde fuera no se puede ver lo que 
sucede dentro. Esto combinado con las cúpulas coloridas que se le añadieron, ha dado lugar a que 
muchas vecinas de Carabanchel ignoren que ese edificio está habitado por personas extranjeras 
privadas de libertad y dirigido por la Policía Nacional. 

La primera parte de este proyecto ha consistido en replicar una de las mamparas del CIE para 
señalar el régimen de opacidad de todo el dispositivo deportador a través de un elemento arqui-
tectónico concreto que, desde mi criterio, sintetiza la investigación en una propuesta plástica que 
funciona como huella del proceso. Este elemento sacado de contexto adquiere un potencial escul-
tórico que funciona como señuelo para encapsular una problemática espinosa que se suele evitar 
mirar de frente. La pieza va acompañada de una cianotipia en la que se puede leer la descripción 
de las ventanas hecha por una mujer migrante que estuvo presa en el CIE de Aluche.  Es un texto 
en el que se transcribe una conversación telefónica con ****** -nombre de la persona omitido por 
petición suya- en la que me cuenta cómo se veía la calle desde el interior de su celda. 

COMO UNA CASA 

Vídeo 4K (4.096 x 2160), monocanal, 25 fps, color, sonido estéreo 
Duración: 29´35´´

Dirección: Florencia Rojas 
Actriz: Linda Porn 

Guion: Ainara y Florencia
Cámara, iluminación y sonido: Malasombra Estudio 

Vestuario: Catalina Castañón
 





Imagen de referencia de 
las ventanas del actual 

CIE de Aluche 



Ainara había sido llevada por la policía y aislada en el CIE durante un mes por su situación irregular 
de documentación. Mi primer impulso, bastante inexperto, fue querer dar voz y presencia a esta 
persona para que su historia se conociera, ya que la realidad de estos centros queda frecuente-
mente omitida. Las activistas con las que colaboro me advirtieron del conflicto que esto supone: 
las personas migrantes que han pasado por un CIE casi nunca pueden hablar y compartir 
su experiencia. Esto es debido a que, tras el periodo de reclusión, o bien son deportadas a sus 
países de origen, o quedan libres en el estado español, pero con una situación de documentación 
irregular. Esta situación es compleja de resolver y tiene como consecuencia que estas personas no 
puedan identificarse, ni denunciar, ni contar su historia por miedo a un nuevo encierro y/o deporta-
ción. El dispositivo que conforma la ley de extranjería junto al CIE genera un entramado perfecta-
mente diseñado para que lo que sucede con las vidas de estas personas permanezca silenciado.  

En este punto concreto del proceso decidí que llevaría a cabo una pieza audiovisual en la que 
otra persona encarnara la historia de Ainara. Esta persona con una situación legal en regla, 
funciona como un cuerpo intermediario, un altavoz, un médium, un canal a través del que conocer 
en primera persona la experiencia de Ainara. Para realizar la pieza, he tenido como referencia la 
técnica de teatro denominado “Verbatim”, que da lugar a representaciones escénicas en las 
que se reproducen textos que son transcripciones de testimonios reales. Mi punto de partida para 
el guion ha sido la grabación de una larga conversación telefónica que mantuve con Ainara en 
la que me relató todo su periplo como persona migrante en el estado español y toda la violencia 
institucional en la que se ha visto envuelta. 

El relato de Ainara -no es su verdadero nombre-, condensa diversas cuestiones que son repre-
sentativas de algunas problemáticas actuales que atender. Su historia pone en duda y nos hace 
preguntarnos sobre asuntos como el trabajo sexual, la ley de extranjería, el sistema penitenciario 
o el racismo y machismo estructurales. Algunos discursos feministas contemporáneos atienden a 
condiciones aisladas de los sujetos, sin tener en cuenta la intersección de opresiones a los que se 
enfrenta cada persona. Por ello es impertinente hablar de trabajo sexual sin hablar de migración, 
o de migración sin hablar de colonización. En este sentido, era importante que la persona que 
encarnara la historia de Ainara fuera alguien cuyo lugar de enunciación interpelara a los asuntos 
que atraviesan la historia. Tras consensuarlo con Ainara, me puse en contacto con la artista y ac-
triz mexicana Linda Porn, que además es trabajadora sexual y secretaria general del sindicato de 
trabajadoras sexuales OTRAS. Linda aceptó interpretar el personaje y, a partir de ese momento, 
conformamos un equipo de tres personas para sacar adelante la pieza.  

En Como una casa  se entremezcla la actuación de Linda Porn con fragmentos reales de la con-
versación telefónica que mantuve con Ainara. Se intuye que hay dos voces contando la misma 
historia, una voz a la que ponemos cuerpo y otra voz lejana que somos incapaces de identificar.  

Link para ver Como una casa

https://vimeo.com/869874111?share=copy

Contraseña: li-lo

https://vimeo.com/869874111?share=copy












2.2 AVENIDA DE LOS POBLADOS, SIN NÚMERO 

[2021-22 ]

Proyecto financiado por la beca de Ayudas a la creación de la Comunidad de Madrid

Ficha técnica

Fotografías: Blanco y negro, 35 mm, digitalizadas, impresión con tintas minerales sobre papel 
Hahnemühle photorag smooth 188 gr. 

Grandes – 150 x 100 cm 
Pequeñas – 30 x 45 cm 

Mosaico: Acuarela y piedras del suelo de la cárcel de Carabanchel 

Minerva: Bronce fundido

Relato de fuga: sonido, monocanal, 15´ 

Fotografías del archivo de la COPEL. 1977. Autor desconocido 

Documento firmado con sangre por miembros de la COPEL en 1977

Grabado con destornillador en pared de la planta de la cárcel de Carabanchel 

Avenida de los Poblados, sin número es un proyecto sobre el solar donde estuvo situada la 
cárcel de Carabanchel. Partiendo de un interés en asuntos relacionados tanto con la gestión de 
la memoria histórica y el patrimonio, así como con el aislamiento forzado y la reclusión, elegí trabajar 
sobre este solar por ser un lugar representativo de los intereses mencionados. 

La Cárcel de Carabanchel fue inaugurada el 22 de junio de 1944 sobre un terreno de 172.144 m² 
junto a la ermita de Santa María la Antigua que pertenecía a la finca de Eugenia de Montijo. En la 
construcción de la misma participaron mil presos políticos. Estuvo activa hasta el año 1999. Fue 
la prisión de referencia de la dictadura. La cárcel fue derribada en el año 2008 en una dudosa 
operación de especulación inmobiliaria y de pésima gestión de la memoria de la represión franquis-
ta. Esta actuación del gobierno presidido por Zapatero fue muy polémica y ocasionó las protestas 
de distintas plataformas del barrio que reivindicaban la cárcel por su importancia patrimonial y 
para preservar la memoria de los represaliados del régimen franquista. El edificio, que fue el último 
panóptico construido en España, había sido desalojado en el año 1999 por no cumplir con las 
condiciones mínimas que exigía la nueva ley penitenciaria. Estuvo abandonado nueve años, etapa 
en la que fue saqueado de todo material de valor; por lo tanto, cuando lo derribaron lo que se de-
molió fue el esqueleto del edificio: hormigón, ladrillo, piedra y pavés. Ese escombro no se recogió, 
se trituró y formó el suelo del actual solar que funciona como un vestigio del pasado represivo del 
lugar o, quizá, un futuro yacimiento. La cárcel de Carabanchel es otro paradigma del conflicto en 
torno a la gestión de un patrimonio incómodo y disonante.

Cuando empecé a caminar por este solar en el que aparentemente ya no hay nada, encontré frag-
mentos del suelo -terrazo- y del pavés que formaba parte de la galería central, que era una gran 
rotonda de treinta y dos metros de diámetro y cuatro alturas donde convergían las ocho galerías, 
así como de la galería de acceso, cubierta por una bóveda de cañón en la que se inserta un paño 
central realizado con pavés donde estaban los presos políticos. Recogí ese material y fui fotogra-
fiándolo en mi estudio. 

De ese escombro había surgido un catálogo de flora silvestre que ha crecido libremente en el 
terreno. Esas plantas han sido fotografiadas y clasificadas junto a la paisajista Tábata Pardo, que 
ha colaborado en el proyecto tanto en el trabajo de taxonomía de las especies como elaborando 
un estudio de la vegetación del solar. 

Investigando más sobre este descampado, supe que en el subsuelo hay un yacimiento romano. 
El yacimiento romano de Eugenia de Montijo, que está apenas sin excavar y sin reconocer, ocupa 
una extensión mayor al solar. Los primeros restos fueron encontrados en 1903 y los últimos en 
2005 durante las obras en Vía Carpetana. Según estos hallazgos, se confirma que allí hubo una villa 
a romana. Estas cuarenta hectáreas de restos arqueológicos están comprendidas entre la estación 
de Metro de María Eugenia de Montijo, el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, la ermita de 
Santa María la Antigua, el parque Eugenia de Montijo y la Avenida de los Poblados. En el año 2019 
el Colegio de Arqueólogos de Madrid pidió que los restos romanos hallados en Carabanchel fueran 
declarados Bien de Interés Cultural. En este punto me puse en contacto con Sonia Dorado -vecina 
del barrio, activista y fotógrafa- y con Laura Fernández -arqueóloga especializada en el yacimiento 
de Eugenia de Montijo- para que colaboraran aportando documentación al proyecto. 



Decidí que quería trabajar el terreno por estratos: desde el subsuelo con los restos romanos, pa-
sando por el escombro de la superficie y la flora que ha crecido de él y, pensando en el cielo, o en 
la parte alta del solar, me interesé por un periodo concreto de la extensa historia de la cárcel -estuvo 
activa 55 años-: los motines de la COPEL en el tejado de la prisión a finales de los años setenta 
motivados por los indultos que se produjeron a raíz de la ley de Amnistía de 1977 -también cono-
cida como ley del olvido-. Cuando se firmó esa ley se aprobaron indultos para los presos políticos. 
En las cárceles no solo había presos políticos, sino que también estaban encarcelados los que 
se conocían como “presos comunes” o, como ellos mismos se reivindican, “presos sociales”. A 
pesar de que no habían sido encarcelados por motivos políticos, sí habían sido juzgados con leyes 
franquistas -Ley de vagos y maleantes posteriormente sustituida por la Ley de peligrosidad social-. 
Se asociaron y crearon la Coordinadora de Presos en Lucha que llevó a cabo numerosas acciones 
reivindicativas, no solamente en la cárcel de Carabanchel, sino también en muchas otras prisiones 
del estado español. Se amotinaban en los distintos tejados, se autolesionaban, hacían huelgas de 
hambre, boletines informativos y solicitaban, no solamente el indulto, sino mejores condiciones en 
las prisiones y, en último término, la abolición del sistema penitenciario. Decidí viajar a Barcelona 
para conocer a Daniel Pont, uno de los fundadores de la COPEL. Allí pude entrevistarle, acceder 
al archivo de la coordinadora que se aloja en Can Batlló y me cedió para la exposición dos copias 
fotográficas de la época de los motines iniciados el 18 de julio de 1977 y acabados el 21 de julio 
por hostigamiento policial: sufrieron disparos desde helicópteros de botes de humo y balas de 
goma, y de antidisturbios desde los patios de la prisión con fuego real. Asimismo, Daniel me relató 
un intento de fuga en el que participó que pude recoger en sonido. 

Volviendo al subsuelo, de este yacimiento se conocen dos hallazgos importantes. El primero de 
ellos es el Mosaico de Carabanchel, datado entre los siglos IV-V d.C. y conservado en el Museo de 
San Isidro o de los Orígenes de Madrid. Es de temática báquica y muestra una representación de 
las cuatro estaciones simbolizadas en ciclos vegetales. El mosaico estuvo probablemente situado 
en un lujoso comedor (triclinium) de una casa (domus), puesto que, decoraciones mosaicas como 
estas se encuentran comúnmente situadas en los comedores de las villas. Es posible que el mo-
saico perteneciese a una familia romana que celebraba en su villa banquetes y celebraciones en 
honor al dios Baco. 

Mi propuesta ha consistido en especular sobre lo que se ha perdido de la pieza, sobre los frag-
mentos ausentes. Junto a la artista Elisa Pardo y asesoradas por la arqueóloga Laura Fernández, 
hemos pintado una acuarela en la que vemos una posible reconstrucción de las teselas que se han 
perdido del vestigio romano. La obra se completa con pedazos del suelo de la cárcel encontrados 
en el solar, que posados sobre la acuarela recalcan sobre la existencia de las distintas capas que 
se dan en el terreno, en el hecho de que hay una ruina encima de otra. 

El segundo vestigio importante que queda del yacimiento de Eugenia de Montijo es la Minerva de 
Carabanchel. Se trata de una pieza de bronce hallada junto al mosaico y que se encuentra en el 
Museo Arqueológico Nacional bajo el número 2.851. Le faltan las manos, como a la mayoría de 
estatuillas de bronce de la época, ya que se fundían por separado del cuerpo y en muchos casos 
se han extraviado. Según Margarita Moreno, arqueóloga del MAN, es más que probable que la 

diosa se presentara como guerrera y llevara una lanza en una mano y una pátera -cuenco con el 
que se hacían libaciones- en la otra. 

La pieza que se presenta en referencia a esta Minerva son las posibles manos fundidas en bronce 
que, con su lanza y cuenco, completan lo que se ha perdido de la diosa romana. Se trata de la 
misma idea que llevé a cabo para la pieza del mosaico, completar lo ausente. En definitiva, todo el 
proyecto tiene que ver con lo que no vemos por políticas ajenas: un edificio injustamente derribado, 
un yacimiento sin reconocer y una historia olvidada como la de la COPEL. 

Se da una conexión espacial entre el relato del intento de fuga de Daniel Pont y las piezas 
sobre el yacimiento romano. Me resultó interesante pensar en la vida subterránea de la cárcel, 
esos túneles que se cavaban para las fugas y la existencia -desconocida para los reclusos- del 
yacimiento. 

El proyecto se cierra con una carta enviada por miembros de la COPEL a las cortes y a la prensa, 
cedida también por Daniel Pont y que dice: 

Señor Presidente de las Cortes, 
Todos los días algún preso se automutila pidiendo indulto general y las reivindicaciones que uste-

des ya conocen hechas por la COPEL. 
Nuestra sangre es sangre del pueblo a quien ustedes representan.

Este documento contundente firmado con sangre de algunos presos, se sitúa sobre un grabado 
hecho con destornillador en la pared de la sala en la que he rayado la planta de la cárcel. Esta ma-
nera de dibujar algo casi invisible en la pared tiene que ver con el carácter fantasmagórico de ese 
edificio en el barrio de Carabanchel, ya que mucha gente lo recuerda y forma parte de la memoria, 
pero ya no está. 
Este trozo de tierra tan denso en contenido me ha llevado a la necesidad de colaborar con otras 
profesionales para diseccionar el terreno. He formado un equipo de mujeres con la intención 
de que, aunque en el proyecto el contenido no tenga connotaciones feministas, la praxis sí que lo 
sea. El arte puede ser así una forma de canalizar distintos conocimientos que normalmente suelen 
estar compartimentados y que, de alguna manera, a través de un proyecto artístico pueden confluir. 

Un espacio acotado como el terreno de la antigua Cárcel de Carabanchel es contenedor de una 
compleja conjunción de conflictos relacionados con las políticas de la memoria y el patri-
monio. Esta constante tensión hostil que habitamos en el estado español entre la memoria y el 
olvido, me da pie como artista para crear narraciones y relatos aunando la investigación interdis-
ciplinar con propuestas plásticas que surgen de esta fricción poética. El solar puede entenderse 
como palimpsesto, como una topografía de memorias en continua construcción y superposición, 
un espacio en el que leemos el tiempo. 



































2.3 LA DONACIÓN

[2022 ]

Proyecto organizado por  Co-net Art a través de su programa de residencias y coproducido por 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Ficha técnica

12 fotografías tomadas en digital a color, texto a lápiz sobre papel, cuencos de cerámica con 
agua recogida en La Marjalería, naranjas, dibujo a rotulador. 

Medidas variables.

Cuenta la tradición oral, y también lo escribió Rafael Ribés Pla en su libro `L´arròs a Castelló´, que 
el rey Jaime I en 1.233 conquistó La Plana y se encontró con unas tierras de vegetación frondosa, 
muy llanas, en las que proliferaban las aguas estancadas originadas por las lluvias, los desborda-
mientos del Río Seco, las inundaciones procedentes del mar y la gran cantidad de manantiales de 
las tierras más bajas. El rey estimó inaprovechables aquellas tierras y por ello donó los terrenos 
secos y firmes de las zonas más altas a los caballeros, nobles y gente ilustre que lo acompaña-
ban. Estas tierras prósperas siguen siendo aprovechadas a día de hoy, dotadas de un sofisticado 
sistema de regadío y conforman lo que se conoce en Castellón como “La huerta”.  Dichos te-
rrenos limitan históricamente por el este con el Camí de la Donació, que recibió ese nombre por 
la frontera que supone entre las tierras donadas en la Edad Media a la gente cercana al rey y las 
tierras pantanosas que delimitan por el oeste con el Camí de la Donació y que hoy denominamos 
La Marjalería.  

Mucho más adelante, a finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa -etapa en la que se 
impulsó el derribo del Antiguo Régimen-, se llevó a cabo la implantación del sistema métrico deci-
mal, uno de los cambios más relevantes que se dieron en la época. Para ello, el científico francés 
Pierre Mecháin se encargó junto a su compañero Delambre de la inmensa tarea de medir el Me-
ridiano 0º de la Tierra para posteriormente calcular su diezmillonésima parte y establecer el metro 
como unidad de medida universal. En la antigüedad se utilizaban diferentes sistemas de medición 
según la zona geográfica, que en muchos casos provenían de partes del cuerpo como la vara, 
los palmos o los pies. Esta gran diversidad de unidades provocaba cada vez más inconvenientes, 
sobre todo para el desarrollo científico y el intercambio comercial. Por otro lado, el sistema feudal 
abusó de esta carencia de unificación de las mediciones y la nobleza escogía de forma arbitraria, 
siempre a favor de sus intereses, los patrones correspondientes a las unidades de medida. El siste-
ma métrico decimal fue uno de los grandes hitos de la modernidad y medía lo que se consideraba 
un mundo nuevo en el que el progreso humano estaba en el centro de las decisiones. 

Resulta que el Camí de la Donació y el Meridiano 0º se cruzan en Castellón. Esta intersección 
que une dos líneas divisorias; una real, materializada en una calle y otra geodésica -proyectada por 
el hombre- nos señalan una cuestión muy sencilla y otra muy compleja: La primera línea nos habla 
de una separación medieval entre tierras prósperas y tierras “incultas” 1 . La segunda línea obedece 
a un complejo proceso para establecer una unidad de medida universal basada en una dimensión 
geográfica y extraída directamente de la naturaleza para poder desarrollar el conocimiento humano 
y científico en aras de un supuesto progreso. Escribo el adjetivo supuesto por lo lejana que ha que-
dado esa idea de progreso si la miramos desde nuestro siglo XXI. Todo el proyecto moderno, en 
el que se incluye la instauración de las unidades de medición globales, nos ha llevado al momento 
que habitamos de absoluta desigualdad y sensación apocalíptica constante ante la emergencia 
climática. 

1 Así describió Antonio Josef Cavanilles las tierras que hoy en día conocemos como La 
Marjalería en su libro “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y 
frutos del Reyno de Valencia”.



Cualquier trozo de tierra contiene una superposición de intereses, de memorias, de sedimentos 
que nos cuentan historias y en los que leemos el tiempo; fragmentos de planeta que nos reflejan 
problemáticas globales. La Marjalería es un territorio especialmente denso, reconcentrado, 
excepcional, que ha pasado por muchos intentos de hacerlo rentable para el cultivo de arroz, una 
actividad controvertida por los supuestos riesgos que suponía para la salud; el propio Mecháin 
falleció en Castellón cuando realizaba las mediciones del meridiano a causa de la fiebre amarilla. La 
Marjalería podría considerarse un espacio paradigmático de problemáticas actuales: una sencilla 
calle que aún separa la huerta, los naranjos, el sistema de regadío, de unos terrenos difíciles de 
cultivar por las inundaciones, con un conjunto de conflictos de intereses complicados de resolver y 
un ecosistema valioso a medio camino entre lo marino y lo terrestre que está en riesgo. 

Y estas tierras “incultas”, difíciles para el cultivo pero con un alto valor medioambiental, ahora quie-
ren ser salvadas en un plan de ordenación urbana ante la urgencia que vivimos tras la hecatombe 
que hemos provocado en la naturaleza. Los patos, los cormoranes, las tortugas autóctonas deben 
protegerse, así lo desean las asociaciones de vecinos de la zona, pero también reclaman dota-
ciones mínimas como el resto de ciudadanxs de Castellón, y poderse construir una casetilla para 
guardar sus herramientas en las parcelas de cultivo, también evitar el derribo de casas que fueron 
construidas de forma previa a la calificación de estos suelos.

Mientras tanto La Marjalería se sigue inundando cada año ya que la depuradora no puede admitir 
todo el agua que baja de la Acequia Rafalafena cuando llueve en Castellón, y también porque los 
acuíferos subterráneos afloran formando los ullals, que literalmente significa colmillos en valencia-
no… Litros de agua que nos recuerdan que por muchas cifras exactas que usemos para estudiar 
estas inundaciones gracias a nuestro sistema internacional de mediciones, los naranjos crecen 
mejor en las tierras al oeste de La Donación, en las zonas que ya hace muchos años se cedieron a 
los nobles. La Donación representa una frontera entre privilegios, la estratificación de clases 
trazada en un mapa. 

















2.4 YACIMIENTO CENTRÍPETO 23.45

[2021]

Autoras: Elsa Paricio y Florencia Rojas. Colaboración para la exposición Aragon Park

Ficha técnica

         Site-specific: Tótem informativo, mesa de interpretación, yacimiento y performance

El proyecto que presentamos parte de la idea de tratar la glorieta que hay delante del edificio 
como un yacimiento arqueológico. Hemos especulado sobre qué puede haber ocurrido allí y 
hemos creado un relato ficticio sobre los distintos usos que se le ha dado a ese lugar en una 
mesa de interpretación que conforma un mirador hacia el yacimiento.  

Texto de la mesa de interpretación: 

Los vestigios de Aérea y su relación con la aviación

El yacimiento situado en la glorieta que une las calles Padre Poveda, Camino de las Rejas y Antonio 
García, es un desconocido vestigio prehistórico que revela indicios sobre la vida de varias genera-
ciones de pobladores de la zona. 
Los restos de estas sociedades han dejado constancia de que en este punto existe algún tipo de 
particularidad magnética por la que se reiteran aquí sucesos históricos relacionados con el vuelo y 
el movimiento circular en torno a su eje central.

06.58 EL ORIGEN

Según las investigaciones llevadas a cabo por el Colegio Profesional de Arqueología de Madrid, 
hace aproximadamente 3.500 años este lugar se consideraba sagrado por ser un punto de en-
cuentro que sobrevolaban en círculo una cantidad desmesurada de diferentes especies de aves. 
Dejaron estos habitantes algunas pinturas de pájaros y fueron plantando un olivo como el que 
observamos actualmente generación tras generación. También se ha descubierto a través de las 
representaciones pictóricas que llevaban a cabo, que solían celebrar un ritual en el que caminaban 
rodeando el espacio imitando el movimiento de las aves. Se intuía ya entonces que el lugar emana 
algún tipo de fuerza centrípeta que suscita un flujo circular continuo a su alrededor.

15.04 EL DESEO

Este lugar de peregrinación de aves se convirtió en una suerte de leyenda que fue trasladada de 
padres a hijos: allí se instalaron los pobladores de lo que llamaron entonces Aérea. Sus habitantes 
mantuvieron una inquietud creciente sobre la que depositaron un enorme empeño: descifrar las 
leyes de la gravedad y aprender a volar. En estas tierras se llevaron a cabo unos desconocidos 
ensayos sobre aviación que han sido descubiertos recientemente. Según las excavaciones desa-
rrolladas en el terreno, los artilugios y las técnicas de vuelo que se dieron en este pequeño pueblo, 
fueron excepcionalmente adelantadas a su tiempo. Se han encontrado grabados en piedra con 
dibujos de herramientas y aparatos, así como cálculos físicos y diarios de experimentos fallidos.

15.59 EL DESPEGUE DE AÉREA

El camino para aprender a volar no fue fácil. Este memorial fue construido como homenaje a los 
primeros intrépidos que perdieron la vida intentando alzar el vuelo con sus inventos. Cada una de 
las siete piedras de granito colocadas en este monumento circular, sirvieron para conmemorar a 
cada uno de los hombres pájaro que precedieron con sus avances al logro de esta comunidad. 



Esta sociedad nómada no se extinguió, ni fue colonizada por ningún otro pueblo. La versión que 
se ha revelado más plausible hasta nuestros días es que Aérea fue abandonada por sus habitantes 
cuando, tras largas experimentaciones y errores que pagaron con las siete trágicas muertes que 
aquí se conmemoran, los audaces vecinos aprendieron a volar y decidieron marcharse de estas 
tierras baldías como una bandada de aves migratorias que nunca retornó.

17.23 EL ATERRIZAJE

Muchos años después (c. D a.C.), otra comunidad se asentó en Aérea. Estos habitantes se en-
contraron con el enigmático memorial a los primeros voladores y trataron de descifrarlo sin atinar 
demasiado. Hicieron estudios sobre la incidencia de la luz solar y lunar sobre las rocas, pero la 
realidad es que no comprendían este monumento. 
Cierto es que intuían que algo tenía que ver con el cielo: observaron que las piedras estaban co-
locadas de forma que a determinada hora del día proyectaban una sombra muy alargada sobre el 
suelo; los nuevos habitantes de la zona interpretaron esta cuestión como una señal para ser vista 
desde arriba. 
Tal vez les invadió el pesar de que aquella civilización inextinta se había perdido en la inmensidad 
del cielo y no hubiera podido regresar a casa. Por ello, añadieron al conjunto del memorial un gran 
dibujo de hierro con forma de ave, trasformando así el monumento de Aérea en un centro de ate-
rrizaje primitivo.

23.44 LA ACTUALIDAD

El magnetismo de Centrípeto sigue activo todavía hoy. Se dice que en torno a su centro giran sin 
cesar todo tipo de objetos, personas y vientos, haciendo así visible en su cotidianeidad la leyenda 
del yacimiento que guarda viva la memoria de Aérea. 
Es una feliz coincidencia, o quizá, esté relacionado de algún modo que se desconoce, el hecho 
de que se construyera el aeropuerto de Barajas en una localización tan próxima al vestigio que 
nos ocupa. Hoy en día, nuestros sofisticados aviones sobrevuelan el discreto monumento que nos 
recuerda que volar es un deseo humano ancestral. 

































2.5 BLUE 072

[2020]

Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), Córdoba

Ficha técnica

Instalación de 5 piezas realizadas con cianotipias, cristal y cemento de diferentes medidas (entre 
70 x 68 cm y 95 x 70 cm) + 7 llaves de cristal (c/u 3 x 2 cm aprox.) 

«Blue 072 es el nombre del pantone que más se asemeja al de los uniformes policiales y el título 
bajo el que Florencia Rojas presenta una serie de trabajos que reflexionan sobre las estrategias de 
vigilancia y poder que se infringen en la circulación libre de nuestros cuerpos.
Utilizando la imagen de la pecera como metáfora de la prisión o la celda, y de los bancos de peces 
como imagen del cuerpo social, a través del uso de las cianotipias y de un material como el cristal, 
Florencia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad, tal y como podemos ver en 
las réplicas en cristal de las propias llaves del C3A, apiladas sobre construcciones realizadas con 
cristales rotos en cuyos perfiles se prefigura la amenaza de la violencia institucionalizada, el daño 
normalizado».

Jesús Alcaide, comisario de la exposición Vivir-juntos. Una puesta en común de las distancias.

















2.6 LES MAUVAISES TERRES À TRAVERSER

[2020]

Proyecto realizado para la exposición Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que 
buscan el cristal, comisariada por Joaquín Jesús Sánchez y Roxana Gazdzinski en el CAAC 

(Sevilla)

Ficha técnica

Fotografías analógicas 35mm b/n digitalizadas e impresas sobre papel Hahnemühle photorag 380 
gr., baldas de madera de haya, cuencos de cristal grabados con láser, agua del río Guadalquivir. 
Fotografías: 60×90 cm c/u (copias a 18×24 cm y 13,5×18 cm), baldas: 18×24 cm c/u, cuencos: 

8×17 cm c/u 

«Florencia Rojas presenta un proyecto relacionado con la forma de vida solitaria y recluida de la Or-
den de los Cartujos, donde indaga en su vinculación con el paisaje: el paisaje espiritual y metafórico 
del desierto y el paisaje que habitaron a orillas del río Guadalquivir. Este último les sirvió de muralla 
para aislarse de la ciudad pero se tornó enemigo por las constantes inundaciones que sufrieron 
a lo largo de los siglos. Esta orden monástica residió -desde 1401 hasta 1836- en la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas, edificio que hoy es sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

La conexión entre el cristianismo y el desierto se remonta a una tradición de figuras como Jesús 
de Nazaret o los Padres del Desierto. En el año 1084, San Bruno, fundador de la Orden cartuja, 
toma el relevo de este legado, y decide retirarse junto a sus compañeros a un bosque en la zona 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse en los Alpes franceses -desde entonces conocido como “el desierto 
de Chartreuse”[1]– lejos de la sociedad, para llevar una vida eremítica. En este contexto, el desierto 
establece una analogía de la forma de vida cartujana en la que prima la austeridad, la quietud, el 
silencio y la soledad en la celda, especialmente difícil de atravesar durante los primeros años de 
aislamiento en el monasterio.

Rojas interpreta esta tradición monástica con una selección fotográfica de especies vegetales que 
sobreviven a las duras condiciones que se dan en verano en el Desierto de Tabernas en Almería. El 
tipo de paisaje de esta zona recibe el nombre de Badlands, también conocido históricamente como 
les mauvaises terres à traverser (tierras baldías o las tierras malas que atravesar).

Estas piezas se intercalan en la pared con los recipientes llenos de agua proveniente del río Gua-
dalquivir, sintetizando los elementos topográficos que formaron parte de la vida de los cartujos en 
Sevilla. Los recipientes están colocados a distintas alturas en la pared, aludiendo a las marcas que 
dejaba el agua en los azulejos del edificio como huellas del caudal que alcanzaba cada inundación. 
Los cuencos, en combinación con las fotografías, forman un conjunto relativo al encuentro de am-
bos paisajes: un desierto espiritual a orillas de un río que no dio tregua».

[1] En este lugar San Bruno fundó el primer monasterio cartujo, casa madre de la orden, que recibe 
el nombre de “Cartuja” por la zona “Chartreuse”. Dicho monasterio sigue operativo, albergando la 
vida cartuja tal como sería en Sevilla en los siglos del monasterio.

















2.7 UN INCENDIO EN EL SUBSUELO

[2017-19 ]

Proyecto financiado por la beca de Ayudas a la creación de la Comunidad de Madrid y premiado 
en los XXX Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid

Ficha técnica 

Fotografía analógica 35 mm, blanco y negro, digitalizada 

Impresión con tintas HDX pigmentadas  sobre papel Hahnemühle PhotoRag 188grs. 

Montaje con marcos de haya a medida, passpartout y cristal 

15 piezas con marcos de diferentes medidas, las fotografías son todas de 15 x 20 cm

 



El 6 de febrero de 2017 me instalé en Madrid. Estaba a punto de inaugurar la exposición Luna-La-
ger Bunker en la que había trabajado a partir de los restos de un búnker de la Segunda Guerra 
Mundial que yacen en un parque de Berlín llamado Shönholzer Heide. En este proyecto había 
abierto una línea de investigación relacionada con lo oculto, lo secreto, lo invisible, es decir, lo que 
queda fuera de las pantallas y la representación. 

Al llegar a Madrid me pregunté qué secretos me escondería la ciudad y fue en esa búsqueda cuan-
do di con el documento que fue el origen del proyecto: el Expediente para la declaración como 
sitio histórico (BIC) de los restos de la Guerra Civil en Ciudad Universitaria, realizado por 
las historiadoras Cristina Cabrero, Cristina de la Casa y Ana de Oliveira. Las autoras habían llevado 
a cabo de forma independiente una clasificación rigurosa de todos los vestigios de la guerra que 
había en la zona, con la intención de evidenciar la falta de reconocimiento histórico que se les ha 
dado. Con dicho documento en la mano decidí acotar el terreno para centrarme solo en el par-
que Dehesa de la Villa y llevar a cabo un archivo fotográfico siguiendo la clasificación previa que 
habían realizado las historiadoras. Entiendo este conjunto de restos como paradigma de espacio 
invisibilizado y apartado de las pantallas previamente mencionadas, como un caso de estudio de 
un territorio concreto contenedor de secretos históricos y agujeros negros de intrahistorias que solo 
se han conservado a través de la memoria oral de las vecinas que han crecido en la zona.

El conjunto de imágenes que he conformado está dispuesto en una sucesión que va de abajo 
arriba. La manera de abordar el espacio, ha sido la de fotografiar los diferentes estratos: los 
restos que hay en el subsuelo, la flora de la superficie y lo que ocupa el cielo del parque. Para cada 
estrato he contado con la colaboración de profesionales del ámbito correspondiente, formando un 
equipo multidisciplinar con el que entender cada capa del terreno. Así, para todo lo relacionado 
con el subsuelo, conté con las historiadoras mencionadas y su expediente de incoación. Una vez 
finalizada esa etapa del proyecto, trasladé esa misma estructura de archivo y clasificación tanto a 
la superficie como al cielo de Dehesa la Villa.

En este parque de carácter forestal, lo que cubre en muchos casos los restos bélicos enumerados, 
es vegetación. Para este estrato, he establecido una colaboración con la paisajista Tábata Pardo 
que me ha facilitado la clasificación que acompaña la documentación fotográfica de los diferentes 
tipos de flora que favorecen la invisibilización del pasado.

Al observar lo que tenemos arriba, encontramos una serie de antenas de diferentes tipos que 
invaden el aire. La dra. Ingeniera de Telecomunicaciones Ana Arboleya ha clasificado diecinueve 
antenas de Vodafone que ocupan la torre del Cerro de los Locos, antenas para la recepción de 
imagen satélite que ocupan el tejado de AEMET y diferentes antenas para la recepción de señal de 
televisión y radio.

Si en la guerra el suelo es ocupado por los desfavorecidos y el cielo por los poderosos, hoy en día 
desde el cielo plagado de antenas de telecomunicaciones se envía información a satélites que nos 
devuelven a las pantallas previamente citadas. Así se alimenta un sistema rizomático de imágenes 
que nos envuelve y que son la herramienta de vigilancia y control que actualmente sirve los intere-
ses del poder. Volvemos aquí al conflicto de las políticas de visibilidad e invisibilidad, de la 
supuesta transparencia que habitamos y de las pantallas cegadoras en las que, por ejemplo, estos 
restos de un episodio histórico principal no tienen cabida, son imágenes incómodas, quedan fuera 
de la representación. 

Este esfuerzo humilde de visitar una y otra vez el mismo espacio y disfrutar de la búsqueda, el 
hallazgo y el registro de lo casi imperceptible, es un tiempo improductivo para el neoliberalismo ba-
sado en el sujeto consumista, una especie de brecha por la que intentar escapar del 24/7 descrito 
por Jonathan Crary. Aunque el autor apunta que el único tiempo propio que nos queda es el del 
sueño, algunas tratamos de encontrar más refugios, más agujeros negros en los que escondernos. 





























2.8 EN LOS MISMOS RÍOS ENTRAMOS Y NO ENTRAMOS, 
[PUES] SOMOS Y NO SOMOS [LOS MISMOS]

[2018]

Proyecto becado en los XIV Encuentros de Arte de Genalguacil

Ficha técnica

14 fotografías a tamaño 20 x 30 cm, impresión inkjet en papel fine art. 
Vídeo HD, color, monocanal, sonido. 

Duración: 2´46´´
Lona impresa a tamaño 150 x 300 cm

 

Entre los días 1 y 14 de agosto de 2018 acudí cada día al mismo punto del río Genal. Allí, tomé 
cada día la misma fotografía a la misma hora (18:45h) utilizando los mismos parámetros en la 
cámara. Tras la foto, me daba un baño en ese mismo lugar.

En el estudio calculé la media de color del agua del río Genal en cada fotografía, llevando un 
control sobre los cambios de tono, saturación y luminosidad que se produjeron durante la primera 
quincena de ese mes. Además, fue subiendo el caudal del río. Aunque intentaba llevar a cabo el 
mismo encuadre, me era imposible copiarme a mí misma con rigor de un día para otro porque mi 
ojo y mi memoria me engañaban.

`En los mismos ríos entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los mismos]´ es la cita 
de Heráclito que da título al proyecto. Siguiendo al filósofo, he trabajado sobre su idea de cambio 
constante, sobre este río que nunca es el mismo porque está en continuo fluir, así como la bañis-
ta que tampoco es la misma en cada inmersión.

En paralelo al trabajo fotográfico, realicé un vídeo que consistió en dejar correr por el río una 
lona de 300 cm de ancho en la que aparecía escrita la cita que da título al proyecto. El texto de 
Heráclito se deformaba en el agua de forma cambiante, apareciendo, desapareciendo, mutando 
en cada fotograma y perdiendo el sentido de lo escrito en pro de la imagen. Por último, colgué 
la lona en un puente como intervención en el río que durará hasta que el tejido se erosione y se 
pierda.













Para ver el vídeo pinchar AQUÍ 

https://vimeo.com/287415646




2.9 LUNA-LAGER BUNKER

[2015-16]

Luna-Lager Bunker es un proyecto que hice como Trabajo Final del Máster de producción artísti-
ca interdisciplinar en la Facultad de BB.AA. de la UMA. El texto de Juan Carlos Robles, junto con 
los que escribieron Regina de Miguel y David Leo García para el proyecto, pueden ser consulta-

dos en el catálogo de la exposición pinchando aquí. 

El proyecto que presento surge de la necesidad de contar una historia que debe permanecer ocul-
ta. Las piezas que integran la exposición forman un conjunto de evocaciones que dejan entrever 
pero no revelan la película al completo. Este es un film prohibido que se resiste a ser resuelto.

Al proponerme realizar esta obra, comencé a trabajar en estrategias audiovisuales que me 
permitieran mantener el punto de tensión entre lo revelado y lo indecible. Para distorsionar 
el sentido y provocar la ocultación, he acudido a varias formalizaciones tales como escribir en el 
cuerpo letras que desaparecen imposibilitando la lectura del texto – Prólogo – , cruzando finales 
de películas que forman un fantasma visual que difumina lo escrito – Epílogo –, o mostrando simul-
táneamente en una compleja estructura imágenes del interior de un búnker y del interior de una 
cama – Primer acto -.

La materia prima de la que partí para desarrollar el proyecto era un secreto.

Esta búsqueda formal de estructuras visuales y narrativas para contar una historia un tanto encrip-
tada, me llevó a cuestionarme cómo se cuentan las historias, las películas, cómo se construyen 
las narraciones hegemónicas. El cine dominante nos educa en la rigidez de un principio, un nudo 
y un desenlace; sin embargo en nuestra mente los pensamientos se dan de forma simultánea, en 
nuestro mundo las historias suceden a la vez, entrecruzadas, rizomáticas… No existen los finales 
de cine, todo sigue su curso, el único final certero que conocemos es la muerte. En ese sentido 
decidí reciclar un elemento residual del cine como los créditos para entrecruzarlos en un loop de 
finales que dejan de ser concluyentes. Estos nombres se mezclan en una orgía multitudinaria de 
profesiones, nacionalidades, idiomas para formar un espectro incesante.

La linealidad presente en la ficción, es algo que no está presente en nuestro acontecer diario. Ya 
en obras anteriores como Cinderellas o Say yes había trabajado con la simultaneidad y la cacofonía 
para distorsionar el sentido y generar un caos discursivo poco fiel a las narrativas comunes. En 
estas obras anteriores, las pantallas estaban divididas a través de una retícula que mostraba nueve 
imágenes al mismo tiempo. Sin embargo, para realizar la obra Primer acto, decidí pasar de la retí-
cula a la estructura de puesta en abismo, o mise en abyme en la que un cuadro encierra a otro, una 
historia sucede dentro de otra, como una matrioska rusa.

En esa búsqueda de estructuras, leí una frase de Deleuze y Guattari que decía así: `La madriguera 
es un rizoma animal´[1]. El rizoma, tan presente en nuestros días por corresponderse al sistema 
en que se dispone el infinito imaginario digital, está presente antes que nada en la naturaleza. Al 
fotografiar una madriguera construida por conejos de la Torre de Benagalbón, me encontré con una 
imagen rotunda, con un secreto elemental escondido de una especie a otra.

El espacio oscuro e impenetrable de la madriguera me sedujo y me llevó al registro de otros espa-
cios: una antigua mina de oro en Rodalquilar – Almería – , y un búnker abandonado de la Segunda 
Guerra Mundial perteneciente al campo de trabajo nazi Luna – Lager de Berlín. Este campo de tra-
bajo había sido anteriormente un parque de atracciones titulado Luna Park en el que los berlineses 
se divertían en los años previos a la guerra sin imaginarse el porvenir de aquel espacio. El parque 
devino lugar de tortura.

De los tres búnkers que se construyeron en la zona, solo queda uno y está abandonado en un 
parque al norte de Berlín llamado Schönholzer Heide, cerca del aeropuerto de Tegel. Ahí bajé con 

https://issuu.com/facultadbellasartesmalaga/docs/luna-lager_bunker_florenciarojas_30


la cámara, para registrar la oscuridad de aquel vestigio del nacional socialismo.

De un secreto propio había llegado a un secreto histórico. Esto me llevó a preguntas más universa-
les: ¿Cuántas cosas no se han dicho? ¿Qué más ha permanecido silenciado?

¿Cuántos agujeros negros nos rodean a pesar de vivir en un régimen escópico, hipervisual, ocu-
larcentrista?

Empecé el proyecto en una cama del barrio de la Trinidad y lo acabé en el subsuelo de la capital 
alemana. Regina de Miguel lo sabe y por eso me escribió:

`siempre intuiste que existe una relación verdadera entre los afectos y los sedimentos´.

Ese recorrido de arriba abajo, del presente al pasado, de una cama que encierra una relación a 
un búnker escondido bajo tierra, está recogido en la videoinstalación Primer acto. A partir de esas 
imágenes quise generar un relato ficticio. En este punto acudo a mi amigo David Leo García y le 
propongo que escriba dos diálogos: el de una pareja que está en la cama y el de una pareja escon-
dida en el Luna–Lager Bunker en algún momento de la Segunda Guerra Mundial. David propone un 
texto poético que rodea algunas de mis preocupaciones desde la ficción, un nuevo acercamiento a 
los asuntos que aquí y en anteriores proyectos he venido trabajando: la muerte, las categorías iden-
titarias, las jerarquías sociales, los afectos, el tiempo `que nunca acaba y nunca empieza, como las 
barbas de los patriarcas´… Y con esa falta de cronología que inunda el proyecto edité, como si fue-
ra una trenza, la conversación de los habitantes del búnker con la que tienen las chicas en la cama.

¿Qué mejor manera de tapar una historia que la de revelar el esquema comunicativo que la sos-
tiene? El teatro, el croma, son espacios preparados para la representación, para el espectáculo, el 
marco que soporta la narrativa pero que debe permanecer invisible en pos de la verosimilitud de la 
historia. Estas capas exteriores me ayudan a encerrar de nuevo el relato, y se convierten en conte-
nedoras de la historia y en contenido en sí, por ser en sí mismos espacios potenciales y potentes, 
como dice Juan Carlos Robles: `en este vídeo las paredes hablan´.

Reconozco en todo este proceso un resultado inevitable de extrañamiento; digo inevitable porque 
a la hora de presentar un secreto, es lógico que surja la confusión. Pero, ¿acaso no es toda imagen 
un secreto en sí? El tema de mi proyecto, lo que intento contar y no contar, se corresponde con la 
propia naturaleza de la imagen, con la extrañeza que nos invade al enfrentarnos al lenguaje visual, 
con el choque frontal que se produce entre la lógica de lo verbal y el terreno resbaladizo que es la 
imagen, y es este componente enigmático lo que nos retiene, lo que nos hace permanecer frente al 
cuadro, como el agujero negro de la madriguera que nos absorbe en todo su misterio.

Decía Diane Arbus que ´a photograph is a secret about a secret´. La cámara oscura es un búnker, 
es una madriguera y una mina de imágenes. En la pieza Das Geheimnis lo que se muestra – una 
cadena de gente hablándose al oído – se corresponde con el proceso en sí de la fotografía analógi-
ca: la imagen necesita ser re-velada, está oculta al ojo, es un secreto; un secreto sobre un secreto.

El hilo conductor de toda la exposición son estos espacios oscuros, estas criptas: la madriguera, la 
mina, el búnker, la cama, la boca, la oreja, la cámara y, finalmente, el cine. Los créditos suponen el 
final de la película, y, tras ello, llega el momento en el que ese público, esa masa ordenada y recluida 

en una sala oscura pasa el umbral de la puerta y es atacada por la luz, esto supone un choque 
traumático. La salida del cine es asimismo un guiño a los orígenes del medio, a la película de los 
hermanos Lumière de los obreros saliendo de la fábrica.

Y, sin embargo, después de ese final de cine tan determinante, todo continúa; sales de la sala, 
cruzas la calle, vuelves a casa y tu vida precaria sigue su curso a la vez que se cruza con otras 
muchas vidas, otras historias de la multitud que somos, con nuestras millones de imágenes viajan-
do rápidas por el mundo y con nuestros secretos, que pueden ser inocentes historias o macabras 
estructuras encriptadas de poder.

[1] DELEUZE Y GUATTARI, Gilles, Felix: Rizoma: Introducción, Pre-textos, 1977





Para ver el vídeo pinchar AQUÍ 

https://vimeo.com/170778912


Para ver el vídeo pinchar AQUÍ 

https://vimeo.com/201646972


Para ver el vídeo pinchar AQUÍ 

https://vimeo.com/171463111






Para ver el vídeo pinchar AQUÍ 

https://vimeo.com/220191334
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