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|. INTRODUCCION 

“Vida cotidiana puertorriquefia en los noventas: fotografia experimental” es un proyecto tedrico-prdctico que consiste en dos partes. Primero, 
se trabaj6 por un periodo de dos afios en la obra plastica y paralelo, a éste se comenzé con la segunda parte, la investigacién tedrica donde surge 

el marco teérico para este ensayo. La obra plastica en este proyecto es el resultado de dos procesos de concientizacién como artista plastica 

puertorriquefia. Primero, a nivel politico y segundo cémo lograr a través de fa vida cotidiana ser un mejor ser humano con la familia, la 

comunidad, fa sociedad y finalmente la nacién. 

La primera parte del proyecto se elaboré de la obra plastica. Se comienza a recoger imagenes del hogar, lugar donde se establece la base de 
nuestra formacién como individuo. Desde el hogar se paso a la comunidad en busca de nuevas experiencias y se comienza a registrar en su 
mente imdgenes: de ta calle, del transporte, del trabajo, de los comercios. Este primer intercambio que el individuo experimenta pasa a ser 

rutinario y se convierte en parte transcendental dentro de nuestra formacién individual que luego pasar a ser colectiva. La segunda parte, este 

ensayo, demuestra cémo los eventos de lo cotidiano afectan de manera directa a los individuos ya sea inconsciciente o conscientemente. Las 

experiencias de la vida cotidiana son las que normalmente forman al individuo. Es a través de las experiencias personales vividas, de donde 

el hombre forma su propio criterio y no tanto de los sucesos tomados como extraordinarios o fuera de lo comin. Los individuos se nutren de 

su medio ambiente mds cercano cémo los vecinos, amigos, compaiieros de trabajo. Son precisamente las vivencias cotidianas las que hacen 

que el hombre sienta plenamente y comprenda su mundo tanto en lo material como en lo sentimental. Como resultado de las experiencias 

diarias que viven los seres humanos comprenden que la forma de percibir y sentir la existencia se da por medio de un conjunto de sucesos 

rutinarios y hasta en muchos casos insignificantes, que conforman tanto su conducta social como sus decisiones personales. 

El objetivo de este trabajo es desvincular ios objetos de su contexto comercial para dar un marcado acento al aspecto afectivo, es decir vivencias 

y reacciones del individuo en su entorno inmediato. Asi, cada escena, imagen u objeto lieven una carga afectiva, una vivencia personal, ya 

sea en representacién de ta familia, amigos, vecinos, etc. Es por esto que pretendo a través de la obra plastica presentar a los objetos que toman 

relevancia e interés cuando son observados dentro y fuera dé su contexto diario. Cada objeto representado conscientiza al espectador sobre 

el cdracter estético, simbélico y expresivo del microambiente que le rodea y que conforma su vida cotidiana. No se trata de pasar los objetos 

como inadvertidos sino que a través de la monumentalidad de los mismos identifiquemos el significado real de éstos. r 
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Et segundo capitulo comienza con el marco tedrico del ensayo. Aqui se define la vida cotidiana de manera somera desde la base socioldégica. 
Se utilizan tres definiciones diferentes de estos socidlogos: Agnes Heller, Michael de Carteu y Henry Lefervre. Cada uno aporta un apecto 
importante y tomalmente diferente dentro de la definicién ;Qué es vida cotidiana? 

‘ 

El tercer capitulo Puerto Rico y vida cotidiana es un resumen de la vida cotidiana puertorriquefia a partir de la década de los cincuenta y los 

cambios socio-econdémicos y politicos que esto trajo a la isla de Puerto Rico. Aqui se comienza con una descripcién general geografica de 

Puerto Rico y se continta contextualizando a la isla dentro del marco histérico latinoamericano y mundial. Posteriormente, se explica la historia 
de la vida cotidiana puertorriquefia desde !a industrializacién y urbanizacién de Manos a !a Obra de 1950, y se continta con la segunda etapa 
de industrializacién especializada de las farmacéuticas para 1970 y finalmente hablamos del crecimiento de los centros comerciales en la isla. 
Se analizan las consecuencias de estos fenédmenos: socio-econdémicas y politicas que se han convertido en las preocupaciones reinantes de fa 
vida cotidiana de todo puertorriquefio. 

Fi cuarto capitulo Posmodernismo y cotidianidad, enfoca como la industrializacién y urbanizacién afecté a las artes pldsticas a partir de 1a 

década de los ‘50s hasta la actualidad en los Estados Unidos, Europa y Latinoamerica. Et apartado comienza con tina introduccién def arte 
posmodernista y a lo que éste se anteponia: el modernismo. Luego se pasa de manera ligera por los movimientos artisticos que considero son 
relevantes para el estudio de posmodemidad y cotidianidad en las artes pldsticas. Se comienza con la década de los ‘50s con los “combine 
art” de Robert Raushenberg, se contintia con al década de los ‘60s y aqui incluimos ef Arte Pop norteamericano. Luego se menciona para la 

década de los ‘70s el Hiperrealismo. Durante la década de tos ‘80s se menciona la fuerza que tomé la Fotografia Experimental dentro las artes 
plasticas en general. Se destacan artistas totalmente de caracter occidental: europeos, norteamericanos, latinomericanos y, claro esté, la 

influencia de esto en los artistas plasticos puertorriquefios. 

El quinto capitulo Cotidianidad de una artista puertorriquefia en los noventa, es un anilisis sobre la obra plastica que dié origen a este ensayo. 
Comienza el escrito con una breve explicacién de donde surge todo el trabajo plastico a nivel intelectual y la necesidad de pasar por dos procesos 

de concientizacién polftica y de vida cotidiana para poder continuar produciendo todo lo que necesito expresar como ser humano a la 
humanidad, en este caso a través de la fotografia. Como mencidné anteriormente, el tema de la vida cotidiana ha sido tratado por los artistas 
plasticos con diferentes enfoques, algunos de manera inconsciente y otros bajo esquemas de denuncia social. En este marco de referencia es 

interés de la autora, enfocar el tema de la vida cotidiana con intencién politica, como forma de expresar inconformidad y censura ante algunos 
modos de vida que se enajenan de la cruda realidad que se nos presenta a finales de siglo. Estilos de vida que la sociedad, en su agresivo e 

indifernete movimiento, impone en los gustos y hasta en la vida privada de los individuos. 

Finalmente, encontramos las conlusiones de esta produccién comprometida que pretende ayudar a conscientizar al observador sobre la 

importancia de la vida cotidiana ya que a través de ésta logramos mejorar la calidad de vida de todos. 
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ll. GQUE ES VIDA COTIDIANA? 

Es entender que todo individuo es parte vital dentro de su comunidad y que todo comportamiento individual se convierte en uno colectivo. 

Si ef individuo no est4 claro, su comportamiento puede ser manipulado en beneficio de instituciones que luchan por unas agendas 

particulares y no colectivas. Es por esto que en nuestra sociedad varios cstudiosos se dedican a analizar detenidamente la complejidad 

de la cotidianidad y sus diferentes aspectos. Agnes Heller, Michael de Carteu y Henry Lefevre son tres socidlogos que se dedicaron al tema 

desde puntos de vistas diferentes y confirman la importancia de tomar un minuto y analizar lo que ocurre a nuestro alrededor y mejorar 

nuestra calidad de vida. 

Agnes Heller sefiala en su libro Everyday Life la importancia de la conscientizacién det hombre dentro de la sociedad que lo rodea. 

“Fs a través de la vida cotidiana que el individuo se objetiviza él mismo 

en muchas maneras. EJ forma su mundo en un medio ambiente directo 

y de esta manera él se forma asf mismo. A primera vista, formar, puede 

ser muy fuerte: despiies de todo, no hemos hecho otra cosa que definir las 

actividades de fa vida cotidiana como un proceso de crecimiento en un 

mundo establecido, un proceso interno de acémodo con los requerimientos 

del mundo.”"1 

Si, nacemos en ua mundo ya establecido. Somos lo que nuestros padres nos ensefiaron. Es nuestra responsablidad formar parte de una 

sociedad y ofrecerle nuestras experiencias personales para aportar fo positivo de ests a nuestra comunidad. Et individuo debe tener un 

préposite con la vida y no existir por existir. Si uno como persona es mejor, el mundo es mejor. Cada persona realmente establece un 

ejemplo de estilo de vida a través de sus experiencias vividas. Por eso es responsabilidad del individuo tratar de objetivizar sus experiencias 

cotidianas para asi aportar las positivas diariamente a su nacion y evitar el resolverlo todo en el momento. El hombre comin vive de manera 
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inconsciente, inclusive el sistema social en la mayorfa de las veces no lo ayuda a desarrollar conocimientos, convirtiéndose éstos en las nuevas 

armas del pueblo para Juchar por una nacién mejor. La historia nos sefiala que si el sistema se aprovecha del hombre comin, la ignorancia 

de un pueblo se convierte finalmente en el propio enemigo det gobierno. 

Es impensable que un sistema trate de controlar el pueblo a través de fa cotidianidad. Pero, para demostrarlo daré el ejemplo mds bdsico que 

afecta a la sociedad puertorriquefia en especffico: el consumismo. Es a través del consumismo que el sistema nos a encapsulado y es en base 

a ésto que los islefios prefieren el status politico actual para continuar gastando y comiendo sin ningtn tipo de compromiso hacia su patria. 

Este control del sistema sobre el hombre a través de su cotidianidad fo encontramos en el libro La Invencién de la Vida Cotidiana de Michael 

de Carteu. Este socidlogo dedicé su estudio a la cotidianidad y la coloca dentro de un contexto de procedimientos en una sociedad especifica 

y no aun nivel individual. Michael de Carteu declaré al hombre comtin como el héroe y protagonista del mundo cotidiano al anteponerse a 

los sistemas impuestos por el estado o la economia. El hombre comtin se antepone de manera insconciente. Michael de Carteu define la 

cotidianidad de la siguiente manera: 

“ (...) el mundo de lo cotidiano esté caracterizado por sus précticas cotidianas, 

competen a un conjunto extenso de dificil delimitacién y que provisionalmente 

prodrfamos designar bajo el titulo de procedimientos. Son esquemas de operacién, 

y de manipulacién técnicas. A partir de algunos andlisis recientes y fundamentales, 

es posible, si acaso no definirlos, al menos precisar su funcionamiento respecto al 

discurso, a la experiencia y a esta forma del tiempo.” 2 

El hombre comin se antepone de manera insconciente ante el. sistema pero ésto no es 1o que uno quiere para su gente, uno quiere que vivan 

de manera consciente para que de esta manera tomen las mejores decisiones. Asi vive el puertorriquefio y se antepone de manera insconciente 
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al sistema. Esto no es beneficioso para ninguna sociedad por que el dia menos pensado el pueblo comienza a sabotear el sistema y finalmente 

todos nos veremos afectado. Si uno permite que el estado tome control libremente el control sobre una nacién y uno como integrante de esa 

sociedad no toma parte de las decisiones de manera individual y consciente, dejandose manipular con discursos engafiosos y dafiinos, entonces 

uno vive una realidad falsa. El hombre comin tiene que aprender que éf es el que puede decidir paso a pase por su futuro y que el sistema 

no lo utilice para su beneficio, sino que es él el que puede controlar el sistema para beneficio de su familia, grupo, sociedad y nacién, no a 

través de saboteos, sino a través de decisiones. Michael de Carteu define al hombre comtin como héroe y protagonista del mundo cotidiano 

al anteponerse a fos sistemas impuestos por el estado y la economia, 

La vida cotidiana debe vivirse de manera consciente para prever las consecuencias de cada decisién que tomamos. El hombre no debe vivir 

inconscientemente, resofviendo cada situacidn como mejor fe convenga, sino planificar concretamente el futuro. La vida est4 basada en 

momentos y fragmentos que son la base de la cotidianidad. Los elementos que realmente construyen ta vida cotidiana de un individuo los 

describe nuestro tercer socidlogo, Henry Lefevre, que las describe de manera muy clara en su libro La vida cotidiana en el Mundo Moderno. 

Especificamente toma a Francia como referencia, donde él expone que ta vida cotidiana surge a partir de la industrializacién y urbanizaci6n 

a mediados del siglo XX. El estudio de éste es muy abarcador y para este apartado mencionaré definiciones de lo cotidiano relevantes: lo 

repetitivo y material. 

Primero comencemos con lo que yo considero Ia base de lo cotidiano que es de lo que el hombre se queja: lo repetitivo de la cotidianidad. 

Pero aqui quiero introducir la definicién del sociologo Lefevre y cito: 

. “Lo cotidiano, en su trivialidad, se compone de repeticiones: gestos en el trabajo y fuera 

del trabajo, movimientos mecdnicos (los de las manos y los del cuerpo, y también los de 

fas piezas y los dispositivos, rotacién o ida y vuelta), horas, dfas, semanas, meses, afios; 

repeticiones lineales y repeticiones ciclicas, tiempo de la naturaleza y tiempo de la 

racionalidad, etc.”’3 

Las repeticiones tando dentro como fuera del centro de trabajo, las repeticiones lineales 0 ciclicas nos permiten que la proxima vez podamos 

hacer las cosas mejor y que lo de ayer, ofrece la experiencia de mafiana, ser mejor hijo, hermano, padre o madre, empleado e individuo para 

alcanzara través de un todo una espiritualidad completa con Dios. Sj el hombre a través de las repeticiones se detiene un momento a reflexionar 

sobre los errores hechos no cometerfamos como pueblo los mismos atropellos con Ia civilizacién. Ademés a través de un andlisis podemos 

observar lo bueno y aplicarlo diariamente para cada dia mejorar mds. Las repeticiones en la vida es la guia basica para saber que es lo préximo 

que quiero. 
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Otro aspecto de la cotidianidad es que se toma como fo que... 

“(,..) se da por supuesto, aquelio cuyas partes y fragmentos se encadenan 9 

ev un empleo del tiempo. Es lo que no lleva fecha...es lo insignificante 

(aparentemente): ocupa y preocupa y sin embargo, no tiene necesidad de ser 

dicho (...)”.4 

Asi, nos preocupamos de lo cotidiano pero no to hablamos ya que se toma por sentado y supuestamente no se disfruta pero después se extrafia. 

La cotidianidad para muchos puede ser iasignificante y aburrida pero es algo fascinante ya que a través de lo humilde, lo dado por supuesto 

y los detalles del diario vivir donde se forman nuestras experiencias y todas éstas partes, hacen un todo que es nuestra vida. Si no existieran 

momentos pequefios no lograriamos construir una memoria individual y especifica. De una memoria individual pasamos a compartir nuestras 

experiencias individuales y hacerlas colectivas. 

Finalmente, no podemos olvidar la parte material de lo cotidiano. Somos una sociedad que vivimos en una casa, nos vestimos y alimentamos 

para disfrutar de [a vida misma: “Es la alimentacidn, la ropa, el amueblamiento, la casa, la vivienda, la vecindad, el entorno”.5 Lo econdémico 

y fo material es lo que hoy domina en las sociedades de occidentes. Alcanzar una vida material no es negativo, pero hoy el individuo, 

particularmente el caso de la mayoria de los puertorriquefios no anhelan tan sdto lo basico, sino que compran hasta lo que no necesitan. Los 

islefios se sienten duciios de lo material y a través de ésto piensan que adquieren poder. Los objetos de lo cotidiano Jos considero muy importante 

en la vida del ser humaao pero no desde el punto de vista de poder, sino como una representaci6n de la vida misma. Estos est4n con nosotros 

todos los dias y hacen de nuestra vida mas placentera al ayudarnos a tealizar nuestras tareas 0 simplemete como portadores de nuestros 

alimentos. Los objetos contienen historias y comparten momentos que luego al verlos nos traen memorias de cardcter positivo 0 negativo. 

El ser humano debe ver los mismos con un sentido utilitario necesario y no verlo como representacién de poderio. El hombre ademas de 

conseguir lo material debe ir en busca de la naturaleza y aprender a disfrutar la belleza de un oleaje o fa serenidad del bosque. 

La vida cotidiana reune desde una una taza de café hasta como evitar desastres famentables como la explosién de la bomba de Hiroshima. 

Nuestras vidas comienzan desde que nacemos y nunca nos abandona nuestro amigo: el tiempo. Un tiempo que no se detiene y a veces va més 

rapido y en otros momentos sentimos que va més lento. Pasan los dias y los afios y vamos creciendo y nuestra vida se va construyendo a través 

de fragmentos y momentos vividos que son los que construiran no tan soto nuestra memioria sino to que seré la base de lo que seremos en la 

vida adulta. El individuo comienza a formarse con su familia, luego pasa a su comunidad donde recibe informaci6n diferente. De su comunidad 

parte y entra a participar en una sociedad con unos preceptos 0 instituciones ya establecidos. Si la base del individuo no es buena el resultado 

serd ef mismo. Para ésto es muy importante y es nuestra responsabilidad conscientizarnos de nuestro mundo cotidiano y hacer del mismo lo 

mejor para que nuestros hijos aprendan a tomar las mejores decisiones no tan solo a beneficio puramente indvidual sino que tengan resultados 
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positivos para la sociedad que pertenecemos. Si cada persona actuara de manera consciente y de manera objetivizada serfamos unos seres 
humanos mas considerados para con nuestro vecino, amigo o hermano. La conscientizacién es la parte mds importante, pués con esta, ef 
individuo logra obtener contro! de cada movimiento cotidiano y nadie puede engafiarlo. Objetivizando la vida cotidiana el hombre comin 
vive de manera consciente y de esta manera ningtin sistema logra controlarlo sino que éste decide !o que le conviene a él, a su comunidad y 

a su nacién. En otras palabras, la autenticidad y no-repitividad del individuo realizada dentro de un mundo objetivizado. El individuo 
contempordneo tiene que conscientizarse de su diario vivir y analizar lo para que maffana sea mejor. Ningtn sistema debe controlar ta vida 
del hombre comin para su beneficio politico, social o ecénomico. 
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lil. PUERTO RICO Y SU VIDA COTIDIANA 

Puerto Rico es wna isla localizada en ef Mar Caribe, es la mas pequefia de las Antillas Mayores. Mide 100 X 35 millas. Tiene una poblacion 

de mas de 3 millones de personas y un millén de estas viven en el 4rea metropolitana. Desde 1898 Puerto Rico cay6 bajo la jurisdiccién det 

Congreso de los Estados Unidos como consecuencia de fa Guerra Hispanoamericana, sostenido por el documento del Tratado de Paris de 1898. 

Cuando los Estados Unidos entra a pelear en la Primera Guerra Mundial impone que todos los puertorriquefios nacidos en la isla tengan derecho 

ala ciudadanfa americana obligadonos a participar como soldados norteamericanos en el mundo entero. Toda la administracién politica est4 

establecida de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Esto quiere decir que somos una colonia de-tos Estados Unidos por un lapso de 

99 aiios y todo est disfrazado bajo el famoso Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Actualmente Puerto Rico forma parte de Latinoamérica, 

por sus caracteristicas culturales: idioma, formacién histérica, costumbres, folklore, pese a su definici6n politica-econémica. Nuestro 

comportamiento diario es latinoamericano aunque no estemos en contacto directo con Latinoamérica. Puerto Rico es un pafs latinoamericano. 

Néstor Canclini en su libro Culturas Hibridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad no incluye a Puerto Rico en la historia de 

Latinoamerica. Hoy en dia los latinoamericanos conocen muy poco de Puerto Rico, Latinoamerica nos considera parte de la historia de los 

Estados Unidos mientras que Estados Unidos no nos considera parte de su historia. 

Puerto Rico siempre se ha caracterizado por su hibridez politico-ecénomica e histérica. Hoy en dia a pesar de que recibe una hegeménica 

influencia norteamericana (modo de vida, maneras de consumir), trata de conservar su cultura puertorriquefia y apenas tiene relaciones con 

Latinoamerica. Puerto Rico al igual que la mayoria de los paises latinoaméricanos tiene una yuxtaposici6n y entrecruzamiento de tradiciones 

indigenas, afroantillanas, europeas criollas y norteamericanas. El fenémeno puertorriquefio se dié de igual manera que el latinoamericano 

seguin lo describe Nestor Garcfa Canclini. Primero se da “la forma de dominacién colonial. Segundo, la industrializacién y urbanizacién bajo 

modelos metropolitanos. Tercero, la modernizacién se organizé bajo antagonismos econdmicos-politicos y culturales: colonizadores vs. 

colonizados, los metropolismos vs. Nacionalismos”6 Estas caracteristicas las encontramos una a una en el desarrollo de Puerto Rico al igual 

que se did en las otras repblicas de Centro y Sur América. Puerto Rico es un pais de tercer mundo como la mayorfa de los paises 

latinoamericanos. Nuestra industrializacion ha funcionado bajo las mismas caracteristicas que los otros paises latinoamericanos. Puerto Rico 

trabaja y su produccién industrial va dirigida a los Estados Unidos que es una de las potencias fuertes del primer mundo. Puerto Rico no se 
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sostiene por una economia propia. Puerto Rico vive de una dependencia econdémica de los Estados Unidos, aunque ésto no es tan sencillo, 

porque toda esta dependencia tiene un precio alto a pagar. 

La historia de Puerto Rico va acorde dentro del contexto histérico latinoamericano; porque definitivamente no caemos bajo la formacién 

hist6rica ni social de los Estados Unidos. Los puertorriqueiios no Hegaron junto alos anglosajones en el Mayflower. Puerto Rico fue colonizado 

y evangelizado bajo el estado espafiol. Para sostener esto afiado una cita de Nestor Garcia Canclini que define socialmente los origenes comunes 

de tos paises latinoamericanos; esta definicién le cae a Puerto Rico como anillo al dedo. 

“Los paises latinoamericanos son actualmente resultado de una yuxtaposicién y entrecrazamiento 

de tradiciones indfgenas (sobre todo en las dreas mesoamerica y andina), del hispanismo colonial 

catélico y de las accienes politicas, educativas y comunicionales modernas. Pese a los intentos de 

dar la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo indfgena y lo colonial en sectores 

populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones hfbridas en todas los estratos 

sociales. Los impulsos secularizadores y renovadores de la modernidad fueron més eficaces en 

los grupos “cultos”, pero ciertas élites preservan su arraigo en las tradiciones hispano-ctolicas, 

y en zonas arraigadas también en tradiciones ind{genas, como recursos para justificar privilegios 

de orden antiguo desfiados por la expansién de la cultura masiva.” 7 

Los puertorriquefios forman parte de fa cultura latina y en nada notamos un comportamiento anglosajén de éstos en su vida cotidiana a nivel 

familiar, laboral, social ni moral. Para demostrar ésto nos situaremos dentro de un marco de estudio que comienza con ta década de los 

cincuenta, cuando se origina le que es hoy formalmente Ia sociedad puestorriquefia contemporanea con caracteristicas cada dfa mds hibridas. 

Durante las décadas de 1950 y 1970 las élites de las ciencias sociales, el arte y la literatura encuentran signos de firme modernizacién 

socioeconémica en América Latina. Primero, se indentifica el despegue de un desarrollo econémico sostenido y diversificado, que tiene su 

base en el crecimiento de industrias con tecnologia avanzada, en el aumento de importaciones industriales y de empleo asalariados. Segundo, 

se dé la consolidacién y espansién del crecimiento urbano iniciado en la década de los 40. Tercero, se desarrolla una ampliacién del mercado 

de bienes culturales, debido a las nuevas concentraciones urbanas y el incremento de !a matricula escolar en todos los niveles. Cuarto, comienza 

la introduccién de nuevas tecnologias como la televisién que contribuye a la masificacién e intemalizacién de las relaciones culturales, y los 

nuevos medios comunicativos ayudan con la venta de productos (autos, electrodomésticos) que ya se fabrican en Latinoamerica. Quinto, 

comienzan a formarse movimientos politicos y sociales. Puerto Rico, como pais latinoamericano tuvo su despegue econdémico a partir de ta 

década de los cincuenta debido a la implementacién de la industrializacién y urbanizacién; y con esto comenzé a cambiar Ia cotidianidad 

individual y colectiva. 

v 
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Puerto Rico cambié ya que el mundo entero cambid. Para mediados de siglo XX nuestra historia universal est4 marcada por la Segunda Guerra 

Mundial. Estados Unidos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, surge como Superpotencia. Europa, al otro lado terrminé destruida. Luego 

del genocidio provocado por la Alemania Nazi y posterior a su derrota, la nueva divisién politica y territorial de Europa, el totalitarismo 

comunista de tendenicas facistas de Stalin, entre otros acontecimientos, Europa se dedica a restaurar su imagen a nivel mundial. Estados Unidos 

entra con cl Plan Marshall para ayudar con la reconstruccién de Europa y asi mantener aliados dentro de su sistema socio-politico. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el fenémeno de la industrializacién toma unos pasos muy firmes y acelerados y como resultado 

transforma el estilo de vida contempordneo en el mundo occidental. En Puerto Rico Ja industrializaci6n transforma la vida cotidiana existente. 

Antes lo que dominaba en {a isla era la agricultura como en Europa y América antes de la industrializacién. La industrializacién no tan solo 

trajo adelantos para la agricultura sino para fomentar la manufactura en general. En la isla se siguié el mismo patrén de los paises 

industrializados pero con caracteristicas especificas. Primero, Puerto Rico entra en una etapa de especializacién de fabricas, y segundo, afirma 

y difunde una arquitectura industrial que se dedica a la planeacién especifica de las necesidades de cada fAbrica. A mediados de este siglo, 

el sentido de urbanidad en Ia isla cambia y se impone el sistema de “zooning”, ésto significa que se separan y se crean sitemas residenciales 

separados de las zonas industriales. Esto no quiere decir que est4n separadas las 4reas residenciales e industriates, sino que planifican las 

urbanizaciones alrededor de las zonas industriales para que de esta forma los trabajadores tengan un acceso a su lugar de trabajo. En Puerto 

Rico se crearon los residenciales ptiblicos que albergaban a los campesinos que emigraban del campo a fa ciudad. Fistos dejaban de ser 

agricultores agregados para convertirse en obreros de la nueva industria emergente en la isla. Ahora la poblacién comienza a desplazarse del 

lugar de trabajo hacia las zonas residenciales creadas por el estado y viceversa. 

La sociedad comienza a expetimentar cambios en su vida diaria, debido a ésto ios intelectuales como Henry Lefevre, comienzan a registrar 

y estudiar estos cambios como Jo encontramos en su libro La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno. Lefevre comenta: 

“La nueva sociedad urbana no transfigera la cotidianidad en lo imaginario, no se contenta con 

jluminar con una luz diferente. La cambia y la metamorfosea a partir de s{ misma.” y afiade: “La nueva 

vida privada que comienza a disfrutar el hombre comin dentro de su nueva cotidianidad que surge 

dentro del sistema impuesto de la industrializacién se ve afectada al ser manipulada por fos nuevos 

sitemas establecidos. Esta manipulacién es un fenédmeno que surge despues de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial debido a dos factores muy importantes: primero, el estado ha obtenido més poder 

sobre la sociedad; y segundo, la vida cotidiana surge formalmente. El estado comienza ha 

conscientizarse de ta utilidad y manipulacién que pueden lograr a través de las masas no tan s6lo para 

obtener beneficios econémicos, sino también polftico de éstos.’ Las organizaciones estatales comienzan 

a organizar lo cotidiano”’8. 
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Este poder del estado sobre la sociedad puertorriquiia se did claramente cuando en Puerto Rico el gobierno comenzé a controlar todo en la isla. 

El sistema que gobernaba a {a isla a mediados de este siglo, comenzé a organizar planes de desarrollo econémico, politico y social. Desde 

el afio 1947 se implants lo que cambié completamente la sociedad puertorriquefia y donde comienzan a sembrarse las semiilas de lo que luego 

se convertiria en las preocupaciones cotidianas de los puertorriquefios. Me refiero al proyecto de industrializacién que comenz6 para finales 

de fos aiios cuarenta. 

La industrializacién fue lanzada en Puerto Rico a través del programa “Manos a ta Obra”, Este programa tenia como propésito lanzar la 

economia puertorriquefia trayendo alternativas para generar mayores ingresos y asi mejorar las condiciones de vida del nticleo familiar a nivel 

econdmico. Entre las prioridades de mejoramiento se encuentran {a alimentacién, la construccién de viviendas, el vestido y calzado de los 

islefios. 

“Manos a la Obra” se realizé bajo el segundo gobernador electo por el pueblo puertorriquefio: Luis Mufioz 

Marin, dirigente del entonces Partido Democratico Puertorriquefio. Este programa fue el que Ilevé fa industrializacién en Puerto Rico desde 

el afio 1947 al 1968, Se puso en marcha bajo una divisién administrativa del gobierno, me refiero a la Compafiia de Fomento Industrial junto 

con la creacién de la Ley de Incentivos Industriales. Esta fey de incentivos ofrecia , 

“g les inversionistas norteaméricanos una fuerza de trabajo abundantebarata y 

disciplinada, un clima politico estable, acceso libre al mercado de las Estados Unidos, 

edificios y otras obra deinfraestructura a baje costo y sobre todo, exencién total del pago 

de contribuciones al erario puertorriquefio por un periodo de 10 afios (el plazo maximo 

estendido luego de 25 aiies).” 9 

Este proyecto transforms al puertorriquefio, quien pas6 de ser un campesino agricultor a un obrero citadino. Pero el isleito no estaba preparado 

anivel emocional para ese cambio tan drastico. Como latinoamericano, esta nueva sociedad industrial en Puerto Rico, el individuo tuvo que 

“pasar de la inercia de costumbres rurales o heredadas a conductas propias de sociedades urbanas”(...) “que los objetivos y las organizaciones 

colectivas se figurarfan de acuerdo con la racionalidad cientifica y tecnolégica.” 10 Los campesinos adaptaron sus saberes para vivir en la cudad 

y estas familias campesinas suftieron cambios abruptos y rompimientos, ya que la nueva sociedad industrial-urbana fe impuso unos cambios 

diferentes en su vida cotidiana a lo que ya estaban acostumbrados. Los nuevos obreros reformularon su cultura laboral ante nuevas tecnologias 

productivas sin abandonar creencias antiguas (comportamientos campesinos), y los movimientos populares demandan los nuevos productos 

que vienen de la mano con esta segunda etapa de ta industritaizacién universal (television, radio, telecomunicacines, etc.) El obrero 

puctorriquefio vid esta industrializacién como un suefio hecho realidad, crey6 que estaria mejor y tendria dinero para ayudar a la familia que 

dejé en el campo cuando por necesidad ecénomica se desplaz6 hacia Ja ciudad, lo cual no fue tan sencillo, pas6 mucho tiempo antes de que 

rE 
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esto sucediera. Surgié entonces el primer grupo de inmigrantes campesinos que se marcharon hacia la ciudad, estos son los abuelos de la nueva 

sociedad media emergente en Puerto Rico para finales de los ochenta. Paralelo a este primer grupo, surgen los inmigrantes islefios que parten 

hacia los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. 

Luego del éxito de la industrializacién, en Puerto Rico a través de “Manosa la Obra” que duré desde afio 1947 a 1970, los islefios que trabajaron 

la primera etapa de industrializacion no eran los que trabajaban durante la década de tos 70. Los puertorriquefios de la década de los setenta 

tenian un nivel de educacién mayor a su generacidn, como consecuencia del sistema educativo que habia establecido ef estado. La primera 

etapa de industrializacién en la isla se caracteriz6 por 1a creacién de fAbricas de textiles, ropa, articulos de cuero, zapatos, carteras, etc. Esta 

desplaz6 la agricultura y como resultado los islefios no trabajaban en la central azucarera o en casa de un hacendado o comerciante sino en 

la fAbrica Trexton o en la General Electric. La caracteristica primordial de esta primera generaci6n fue la siguiente: los obreros tenian un nivel 

de educacion limitado y por esto obtuvieron trabajos con bajos salarios y su mano de obra no era técnicamente especializada. 

La segunda etapa de industriatizacin comenzé en 1965 y termina para el afio 2000. El empleado puertorriquefio que comienza a trabajar a 

principios de la década de los setenta no esta dispuesto a vender su mano de obra a salarios bajos ya que su preparaci6n acédemica es superior 

de ta generaci6n anterior. El estado tuvo para esta segunda etapa de industrializacién unos obreros puertorriquefios altamente especializados 

en farmacéutica y electronica. Las nuevas industrias se concen a nivel local como las “936 a nivel isla”. Durante los setenta Puerto Rico se 

convierte en un centro farmacéutico notorio a nivel mundial. Entran a este programa las farmacéuticas Elli Litly, Baxter Travenol, Mercke 

y Squibb. Et estado creé un plan de incentivos de cardcter financiero y fiscal para las nuevas Corporaciones 936, Para esto el gobierno 

estadounidense enmend6 el codigo de Rentas Internas de tos Estados Unidos aprobada en 1976 y se sustiyé la 931 por 936, donde se logré 

que las corporaciones no paguen rentas internas (impuestos). En otras palabras las corporaciones reparten sus utilidades libres de impuestos 

 corporativos federales. 

Esta nueva ley de las Corporaciones 936 mitiga la crisis econémica y social en la que habia entrado el pueblo puertorriquefio para finales de 

los sesenta. Puerto Rico habia entrado en crisis por varias razones: primero, por que la isla dej6 de ser un pafs de fuerza de trabajo barata. 

Segundo, las tarifas de transporte maritimo aumentaron. Tercero, la energia es muy cara ya que CORCO (planta refinamiento de petroleo 

_crudo) cierra para el afio1974. Por ultimo, Puerto Rico se preparé para fabricas de alta especialidad en mano de obra. 

Pero la crisis econémica en los setenta fue muy fuerte en Puerto Rico y la industrializaci6n no pudo sacar la economfa hacia adelante. Esto 

itura existente sino que fa aplasté y la sustitay6. Otro factor que 

es asi porque la famosa industrializacién no trabajé de la mano con la agricu 

agrav6 la economia fue fa tan esperada y planeada segunda fase de industrializacién con farmacéuticas y electrénicas ya que para éstas 

disminuy6 la cantidad de empleados en las mismas. Por ello el gobierno solicita un programa de ayudas federales, conocidos como los cupones 

de alimentos para familias de pocos ingresos (entiéndase desempleados), asi se detuvo el nivel de pobreza que se iba a desarrollar. Estamos 

hablando que Estados Unidos envié ayuda alimenticia por 388 millones de dolares en 1975, y para 1976 aument6 a 755 millones de ddlares, 

La
em
’ 
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con el objetode balancear la econ 

taboral cotidiano puertorriquefio. El campo laborat en Puerto Rico se div 

del estado. En el segundo nivel estan las manufactureras (farmacéuticas y electrénic 

entran los centros comerciales. Laagricu 

omfa. Por otro lado, entre las décadas de Jos cuarentaa los ochenta se formé lo que conocemos como el aspecto 

did en cuatro niveles. En el primer nivel encontramos a los empicados 

as). En el tercer nivel encontramos los servicios, aqui 

Itura que fue priofidad durante la primera mitad de siglo XX ahora permanece como titima prioridad 

en la nueva sociedad puertorriquefia emergente donde su vida cotidiana se transforma y es distinta a la de la generacién anterior. 

‘Todo este proceso de cambio de una sociedad agricola a una industrial es donde surge la clase media puertorriquefia. 

“Digdmoslo de una vez ja historia social puertorriquefia entre 1940 y 1970 se caracteriza, ante 

des y orientaciones los identifican con 

todo, por la aplicacién de Jos grupos cuyos valores, actitu 

las casi mitica clase media del capitalismo moderno, fenémeno social e ideolégico que, antes de 

palparse en Puerto Rico, se hab{a manifestado ya en Estados Unidos, Europa, Jap6n, y otros 

paises industriales. Esta clase media puertorriquefia se va conformando paulatinamente, hasta 

1960. Se fragua en el crisol del crecimiento 

adquirir su fisomonfa definitiva durante la década de 

econémico, promovido por el Fomente Industrial, crecimiento que opera una alta significativa 

enclingrese promedio de los puertorriqueiios, sin que logre eliminar, ni mucho menos, la pobreza 

de ta mayorfa.” 11 

al sostenido por los mitos 
n 1987 como la clase media es, por tanto un grupo soci 

gible y un futuro incierto. 
de cosas y dinero, pero sin pasado: con un presente (an. 

« 

La clase media de los 70’s la describe Maniano Mufioz ¢ 

producides por la sociedad de consumo, mitos tangibles, 

“Los valores diarios de esta nueva sociedad en general son los 

siguientes: el consumerismo (sic) abundante, casi obsesivo; la fe en 

la educacién como medio de ascenso social; eloptimismo econémico
, 

y son su colorario, la fe ciega en un vago definido “progreso”, el 

panico ante el consumismo y un conservadurismo social. 12. 

os. Pero no todos los puertorriquefios que pertencen 

Jo de la sociedad suburbana de los Estados Unid 

Estos tiltimos se tambalean al borde de un precipicio 
El modelo de esta sociedad es el mode 

algunas viven en una situaci6n precaria. 
alaclase media estén en una situacién cémoda, 

rf 
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social, agarrdndose a su estilo de vida por no “caer” en el estrato inferior en cualquier momento. Aqui vernos que las prioridades de Ja vida 

cotidiana cambian totalmente, para entonces, ya no es lo que eres sino to que tienes. Una de las caracteristicas de esta sociedad fa segunda 

etapa de industrializaci6n es que trabajaron para darle a sus hijos (los nietos de la primera generacién de la industrializacién) un nivel de 

educaci6n universitario. El consumo se convirtid en objetivo y simbolo de “haber ilegado”. Los objetos materiales no importan por su utilidad 

o vator estético, sino por el mensaje que eran capaces de comunicar a los demés, “yo estoy mejor que mis padres”. Para cumplir con la nueva 

sociedad se espera que los nuevos universitarios logren mas que sus padres: casa propia, carro, equipos electrénicos, aire acondicionado y 

dinero extra para comsumir y viajar. La nueva generacién de los ochenta ha convertido su vida cotidiana en la obtencién de objetos y mas 

objetos, y asi tener algo que sus abuelos o padres no tuvieron. 

Dentro de este desarroflo industrial-urbano, actualmenente en Puerto Rico predomina un paisaje muy peculiar y es que la isla esta invadida 

completamente por comercios. Hoy en dia en Puerto Rico lo que domina el paisaje son los restaurantes de comida r4pida norteamericanos 

y los centros comerciales, ademas det millén de autos y la urbe apretada que se sigue extendiendo por toda la isla. Este fenémeno viene 

creciendo desde la década de los ochentas. Antes de esta década existia en Puerto Rico el fenémeno de los restaurantes de comida rapida y 

centros comerciales pero hoy en dia proliferan de la noche a la mafiana. Se puede llegar a cualquier lugar ya no tan solo por las sefiales de 

transito sino por las nuevas sefiales implantadas como laM de Mc Donald’s y el centro comercial Ponce Centro. Este fenémeno de crecimiento 

es uno de los resultados de la industrializacién que se ha registrado tanto en ef mundo occidental como en el caso especifice de Puerto Rico. 

La vida cotidiana puertorriqueiia actual comparte ciertas preocupaciones de diverso orden que tienen asimismo los pafses que pasaron por un 

proceso de industrializacién rapida. Algunas de estas preocupaciones que tiene la sociedad puertorriquefia las encontramos entre los temas 

de conversacién que narran los acontecimientos que vivimos dia a dia, como la creciente criminalidad, ta aglomeracién de la urbe, la acelerada 

inmigracién a los Estados Unidos, ia crisis del sitema educativo y del estado, la perdida de fe en el gobierno y la corrupcién oficial. Todas 

estas preocupaciones tienen un origen muy especifico y lo encontramos expuesto tanto en la historia como en la literatura y las artes plasticas, 

entre otras. Et origen de todas estas preocupaciones antes sefialadas se concentran en los Aspectos politicos, sociales y econdmicos. Primero, 

Puerto Rico ha sufrido cambios drdsticos y muy répidos a nivel econémico. La industrializacién fue impuesta al pueblo agricola de entonces, 

prepar6 al individuo para ello y no se previeron fas consecuencias. Segundo, a nivel politico ha predominado un marcado desorden de 

ideologfas que giran alrededor del puertorriquefio, hoy en dia no sabe que es latinoamerico, y se cree -en algunos casos-norteamericano por 

su ciudadanfa o por que est4 rodeado de instituciones comerciales norteamericanas. Tercero, el islefio lucha diariamente por salvar sus valores 

puertorriquefios frente a tos valores americanos impuestos. 

Lo que comenzé como un mejoramiento econémico social, se ha convertido en una obsecién. Todo el mundo necesita un carro, pero no 

s6lo eso, hay que obligatoriamente hacer la fila para los restaurantes de comida rapida y adquirir cl combo de 3.49 USD, asi como pasear 

por los centros comerciales y salir con algo comprado. {Qué sucedera cuando se vayan las corporaciones 936? Si no tenemos lo mate- 

rial, nos moriremos. {Qué tal vivir por una idea, un sentir en vez de obtener un objeto? 

iw, 
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IV. POSMODERNISMO Y COTIDIANIDAD 

La industrializacién alterd el mundo entero. De la misma el individuo hered6 un nuevo estilo de vida donde sus prioridades cambiaron de la 
noche a la mafiana. La sociedad occidental se convirtié en una consumista a partir de la produccién en masa. Asif también se formé la nueva 
clase media en esta parte del mundo occidental. La clase artistica, pintores, escultores, fotografos entre otros se convierten en una parte 
fundamental dentro de esta nueva clase media emergente y son éstos fos que registraron y registran los nuevos cambios del mundo externo 
que los rodea. Esta nueva tendencia artistica va de fa mano junto a un movimiento interdisciplinario que comienza a germinar a nivel pldstico 
durante la década de los cincuenta y se reconoce a nivel internacional para la década de los setenta. Me refiero al Posmodernismo. 

E| Posmoderismo es una corriente interdisciplinaria que ha involucrado a diferentes dreas del conocimiento humano; pero la mayorfa de 
los socidlogos, escritores, historiadores, fildsofos y criticos lo describen de manera negativa y Jo critican fuertemente porque segitin estos el 
Posmodernismo declara el fin de todo. El Posmodernismo es aceptado intemacionalmente para fa década de los setenta, pero serfa muy injusto 
analizarlo desde ef comienzo de esta década dentro de las artes pldsticas ya que caerfamos en el mismo error que la mayorfa de los erfticos de 
arte, sefialando que ef arte de los setenta es un arte en declive y que nada extraordinario ofrece. Para entender el arte posmodemista hay que 
comenzar el estudio con las décadas de los cincuenta y sesenta, donde el artista descubre su alrededor y lo plasma con imagenes u objetos del 
cotidiano desde un nuevo y diferente acercamiento a sus predecesores. La década de los cincuenta es donde comienza a germinar el Arte 
Posmodernista. 

El Posmodernismo dentro de las Artes Plasticas no solo conffa ciegamente en el futuro, sino que dirige su enfoque hacia adelante, pero con 
mirada reflexiva del pasado. Este mezcla fragmentos tanto del arte como de épocas anteriores. El Arte Posmodernista no trata de inventar. 
nuevas técnicas sino que incluye tanto lo contemporaneo como lo modemo, lo renacentista o lo barroco entre otros estilos. Se dedica a mirar 
estilos y etapas anteriores a ellos; asi también, caracteristicas de estilos pasados como corrientes modernas de! siglo XX. Los artistas 
posmodernos son de un gusto totalmente eciéctico, heterogéneo y revitalizan tos lenguajes plasticos del pasado. 
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El! Posmodernismo ha sido explicado por muchos intelectuales y entre los que se destaca Jean-Francis Lyortard que respondié a la pregunta 
{Qué es lo posmoderno? de ta siguiente manera: 

“Un artista; un escritor posmoderno esté en la situacién de un filésofo: el texto que escribe, la obra que 
lieva a cabo no est4 en principio gobernadas por reglas pre-establecidas y no pueden ser juzgados por 

medio de un juicio determinante, mediante la aplicacién a este texto, a esta obra de alegorfas conocidas. 

Esas reglas y esas categorfas son aquellas perseguidas por el texto o la obra. El artista y el escritor 

trabajan pues sin reglas y para establecer las reglas de lo que se ha hecho. Por eso la obra y el texto tienen 
la propiedades del acontecimiento, y es por eso también por lo que Hegan demasiado tarde para sus 
autores 0, lo que viene a ser lo mismo, que esto se ponen a la obra demasiado pronto”.13 

Otro escritor que habla sobre el Arte Posmodernista dentro del marco Latinoamericano; es Nestor Garefa Canclini: 

“Aunque los posmodernos abandonan Ja nocién de ruptura-clave en las estéticas modernas- y usen en 
su discurso artistico imagenes de otras épocas, su modo de fragmentarlas y dislocarlas, las lecturas 

desplazadas o pardédicas de las tradiciones, respaldan el céracter insular y autorreferido del mundo 
del arte”... “El arte posmoderno sigue practicando esas operaciones sin la pretensién de ofrecer algo 
radicalmente innovador, incorporando el pasado, pero de un modo no convencional, con to cual 

renueva la capacidad del campo artistico de representar la ditima diferencia legitima.”14 

La autora de las, Lourdes Cirlot, “Ultimas Vanguardias” considera las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta como las segundas vanguardias 

dentro de las artes plasticas, y a la década de los setenta como comienzo de las primeras tendencias posmodernas dentro de las arte plasticas 
en el mundo occidental. Es mi intéres proponer que las tendencias artisticas posmodernas en el mundo occidental comienzan mucho antes 
que la década de los 70. Asi mismo el Posmodernismo dentro de las artes plasticas no es un fendémeno de los paises de primer mundo, sino 

tambien se da en Sos paises cosiderados como no desarrollados o tercer mundistas, como es el caso latinoamericano. 

Anteriormente tenfa un punto de vista muy estrecho donde entendia que la Posmodernidad dentro de las artes plasticas se daban en los paises 
del primer mundo. Luego de teer el libro de Néstor Garcia Canclini, Culturas Hibridas, me hice conciente de que América Latina es el ejemplo 

més rico para analizar tendencias posmodernas dentro de las arte plasticas. Esto se explica al hojear un libro de arte latinoamericano donde 
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en las obras de arte uno encuentra caracteristicas del pasado indigena, caracteristicas de periodo colonial, caracteristicas de latinoamerica 
contempor4nea, he incluso 1a hibrida de movimientos vanguardistas europeos, americanos y latinoamericanos. Los artistas latinoamericanos 
posmodernistas “(...) reducen lo que consideran comunicacién racional y persiguen formas subjetivas inéditas para expresar emociones 

primarias ahogadas por las convenciones(...)"15. Ademés ellos “(...) cortan las aluciones codificadas al mundo diario en busca de la 

manifestacién original de cada sujeto y de reencuentros mAgicos con energias perdidas(...)”16 También los artistas pldsticos utilizan medios 
de comunicacién electrénico junto al arte culto y el folclor, y lo difunden masivamente. Pero para entender toda esta hfbrides del Arte 
Posmodernista hay que ver concientemente to que se antepone: la Modernidad. 

La Modernidad dentro del mundo occidental reivindicé la autonomia de la obra de arte que trataba de romper con el pasado y su historia para 
conquistar el futuro. Los artistas modernistas sintieron de manera muy marcada los cambios sociales y econédmicos de su época, es decir, el 
materialismo de! siglo XIX, y la adoracién a la ciencia, la raz6n y 1a industrializacién. 

Con el advenimiento del siglo XX surgen nuevas corrientes en fas artes pldsticas en respuesta a fos retos impuestos por una época mds modema 
y dindmica. Surgen las vanguardias que se anteponian al arte anterior y estas proclamaron la muerte del arte y no estaban de acuerdo con ta 
institucionalizacién del arte, Estas vanguardias mediante fa técnica y su interpretacién personal del ambiente que los rodeaba, postularon la 
integracién del arte y la vida. Cabe destacar dentro de estas corrientes a los movimientos vanguardistas modernistas, particularmente el 
fauvismo y el cubismo. Estos preferian tomar fa realidad exterior, es decir, captarla mediante r4pidos esbozos, escenas cotidianas en el 

incesante ir y venir de las calles. Dentro del cubismo se realizé un cambio importante dentro de la plastica: fa técnica del collage. El desarrollo 
de la técnica del collage creé una tansformacién profunda en el campo artfstico, pues el objeto descontextualizado pasé a tener la misma 

importancia que la zona pintada o creada por el propio artista a partir de la incorporacién de elementos heterogéneos en al obra de arte, 

procedentes del entorno cotidiano, se amplié enormemente el repertorio de soluciones formales y técnicas susceptibles de emplearse para la 

configuracién de fa obra. 

“La primera fase del modernismo latinoamericano fue promovida por los artistas y 
escritores que regresaban a sus pafses luego de una temporada en Europa. No fue 
tanto la influencia directa, transplantada, de las vanguardias europeas lo que sucité 
la veta modernizadora en la plastica del continente, sino las preguntas de los propios 
latinoamericanos acerca de cémo volver compatibles su experiencia internacional en 
desarrollo, y en un caso, el mexicano en plena revolucién.” 17 

“La pregunta de los artistas plasticos ,Qué podemos hacer con nuestros origenes? La época euférica de la modemnizacién habfa subestimado 
{a pregunta. Para muchas vanguardias sdlo valia el futuro y la tinica tarea posible con el pasado es deshacerse de él.” 16. Como resultado tos 
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artistas latinoamericanos comienzan a utilizar temas cotidianos de sus paises correspondientes sustituyendo los temas europeos que habfan 

quedado plasmado en sus lienzos. 

Este vanguardismo pldstico muridstransformandose en un movimiento posmodernista durante la década de los sesenta. No podemos olvidar 
que los vanguardias fueron tomadas de las tltimas minifestaciones que se dieron en Europa durante la década de tos veinte. Las dltimas 
vanguardias, como los Dadaistas y Surreatistas, marcan el final del Modernismo dentro de las Artes Plasticas. Como el autor Eduardo Subritas 
sefiala: “La utopia moderna de la vanguardias artisticas ha muerto porque sus valores no cumplen, en las metrdépolis industriales o en las 
metrdpolis de Tercer Mundo, mas que una funcidn legitimadora, regresiva y conservadora” 18 Pero como todo en la vida las vanguardias son 
enterradas por los criticos y por el mismo sitema al institucionalizarse y es cuando surge el Arte Posmodernista. 

Cuando comienza a germinar el arte posmodernista en los Estados Unidos, en Latino América esté dndose un fendmeno muy importante y 
diferente. Las Aries Pldsticas comienzan a ser fuertemente impulsadas por instituciones de cardcter multinacional. El estado no esté estable 
ec6nomicamente y es cuando la empresa privada interviene en el campo cultural. Durante la década de los cincuenta se dan varias exhibiciones 

a nivel privado como ta “Gulf Caribbean Art Exhibition” en Houston. Luego, a principios de la década de los sesenta, se dan varias exhibiciones 
como la auspiciada por e] Instituto de Cultura Hispana de Madrid, “Arte de Espafia y América.” A mediados de los sesenta se lleva cabo “Arte 
Latinoamericano desde {a Independencia”, auspiciado por la comunidad de New Heaven, Connecticut, y en Puerto Rico se realiz6 una 
exhibicién de arte latinoamericano auspiciado por la Secretaria de Naciones Unidas de los Estados Unidos. Mientras Latinoamerica estaba 
siendo promovida en America del Norte, en ese mismo continente se presenta los primeros indicios del Arte Posmodernista. 

E} Arte Posmodemista en norteamérica comenzé para ta década de los cincuenta con dos 

artistas que ofrecieron propuestas innovadoras dentro de las artes plasticas. Los primros 
artistas que comenzaron a desvincularse del moderno norteamericano (en oposicidn al canine 

eae 2c ees 
expresinismo abstracto), y crean un nuevo arte, el "combine art", fueron Robert pa naar Veta nee 
Rauschenberg y Jarper Jones. Aqui nace la semilla de la apropiacién de imagenes, y la i M4 sae * cd * * 
utilizacién de medios tecnoldgicos y objetos encontrados en la obra plastica. Antes de oe van ae: 
ellos tenemos la presencia de esto en el arte cubista y en el arte dadaista como mencioné ea 
anteriormente, Pero fueron estos artistas quienes lo categorizaron como posmoderno, 
pues lo hacen con una intencién muy distinta a la de los artistas modernistas, sus 

preocupacién no es meramente formal. Los artistas posmodernos representan la vida 
cotidiana en su obras con un caracter diferente, pues ahora fo importante es el mensaje 
mds que la forma o la innovacién. En 1955, Robert Rauschenberg comienza con sus 
pinturas combinadas (combine painting), donde incorpora no tan solo imdgenes 

  

Jasper Jones 
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fotogrdficas sino también objetos tridimencionales como una cama o animal disecado; y en 1958 utiliza imagenes de los medios de 
comunicacién (“media”) para transferir sus dibujos. Esto da cominezo a nuevos movimientos estil(sticos y despierta a los futuros aristas “pop” 
de fa década de los sesenta. 

‘ 

Andreas Haussen, una figura muy importante dentro dela plastica contemporinea, 
nos brinda el ejemplo del “Arte Pop” para demostrar que el Posmodernismo se 
est4 desarrollando para ta década de los afios sesenta con Andy Warhol, Roy 

Lichenstein, James Rosenquist, entre otros, cuando en su ensayo nos comenta: 

“El pop, en el sentido mds amplio, fue el contexto en ef que una nocidén de lo 
posmoderno tomé forma por primera vez, y, desde el principio hasta hoy, Jas 

tendencias mas significativas dentro del Posmodernismo han desafiado la 

hostilidad implacable del Modernismo hacia la cultura de tas masas.” La nueva 
cultura de las masas es un hijo directo de 1a industrializacién en el mundo 

occidental. Y fos artistas comienzan a reflejar en su obra plastica la segunda 
etapa de fa industrializacién y nueva urbanidad que se estd desarrollando 

  

Jasper Jones 

especificamente en los Estados Unidos. Robert Rauschenberg (creador de los “combine art” para la década anterior) continda desarrollando 

su obra para la década de los sesenta y aqui es cuando surge la gran figura del “Arte Pop”, Andy Warhol. Estos artistas comenzaron a utilizar 

no tan solo imagenes de la vida real, apropiadas de revistas, peliculas y tabloides publicitarios, sino que sus métodos de trabajo comenzaron 

a ser ta fotoserigrafia industrial. Al mismo tiempo que se despersonalizaron con el método de la produccién plastica también decidieron 

despersonalizarse de la obra conviertiendo las imagenes en iconos sin significado para ellos. Como resultado de su trabajo, para 1962, Andy 

Warhol, exhibié por primera vez su “Campbell Soup Can” donde el artista, presenta la nueva produccién en masa que se ha desarroltado de 

los productos alimenticios y su consumismo. 

El “Aste Pop” es la representacién més clara de la vida cotidiana de la década en los sesenta. Ya se habfa consolidado formalmente la sociedad 

industrial y urbana en los Estados Unidos, y con con ella la vida cotidiana del hombre de ta nueva clase emergente. Este movimiento se distingue 

por ser un arte figurativo y realista que responde al arte abstracto americano de la década anterior. El arte pop es uno de los més significativos 

para este estudio ya que fue nacié dentro de un mundo de las grandes metrépolis de mediados del siglo XX y esta enraizado en el medio ambiente 

urbano. El artista trata en sus obras el mundo contempordneo que lo rodeaba y refiejar !a vida comin en su arte. Los artistas se apropian de 

una nueva manifestacion cultural con sus caracteristicas occidentales bajo las condiciones capitalistas y tecnolégicas de esa sociedad de la 

segunda etapa industrial. Pero el Arte Pop no tan sélo se dedica a representar todos estos nuevos cambios tecnolégicos industriales y urbanos 

sino que también representa su absurdo, los limites de uaa sociedad de masas dominada por los medios de comunicacién. 
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Estos artistas ven pasar frente a sus ojos una sociedad diferente, que ha cambiado. Una nueva sociedad caracterizada por un consumo dirigido 
alas masas. Ahora el lenguaje visual corresponde a un desarrollo del lenguaje coloquial en donde los “slogans” publicitarios se convirtieron 
en literarura. 

’ 

Aqui es donde el artista “pop” representa temas que antes serfan imposibles de representar en las obras. Se’ basaron en ja cultura popular: los 
comics, anuncios publicitarios de todo tipo, imagenes de la televisién y ef cine, periddicos de los tabloides, como fuente de inspiracién. 
‘También representaron los nuevos articulos de consumo doméstico como Ia televisién, la radio y el aut6movil. Finalmente crearon im4genes 
sobre la abundancia de fos alimentos como los hot dogs, helados y pasteles. 

Esta sociedad a que pertenecian los artistas “pop” comienza a ser estudiada por los sociolégos para indentificar su conducta y consumo y asi 
catalogar las necesidades del nuevo individuo de clase media. Este nuevo sistema de consumo masivo creé asimismo fa despersonalizacién 
del ser humano y su anonimato dentro de la gran urbe. 

“Un rasgo transcendental de la época es el disefio: disefio de 
productos de consumo, disefio del automévil, disefio del 

mueble, disefio publicitario, disefio fotogr4fico, disefio de Jos 

envolturas, disefio de los medios de comunicacién y diseiio de 
modas. Las ramas se expanden para crear tipos-segan los 

modelos estéticos, las normas de venta y los esquemas de la 
publicidad, en armonfa y de acuerdo con el marketing, la 
investigacién de la conducta y la estética. Las personas-tipo- 
son relacionadas de un modo selective con accesorios, con 

aquelio que les gustarfa: como maquillarse, perfumarse, 

peinarse, qué leer, qué coche conducir, qué fuar, que comer 
y beber, dénde viajar, qué amar, qué ser...el hombre 

determinado por las voluntades ajenas en la red de un sistema 
perfecto, compuesto por imagenes de articulos de marca en la 
red de un sistema, perfecto, compuesto por imagenes de 
artfculos de marca independientes entre sf. 19 
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Andy Wharhol fue el pionero en utilizar toda esta informacién de los medios de comunicacién y consumo e implementarla en su obra plastica 

como tema. El bas6 su obra en todas estas imAgenes comerciales y populares por su extrema obviedad. Tomé las marcas famosas como las 

Sopas Campbell y la Coca-Cola asi como figuras famosas del cine americano Elvis Presley, Marylin Monroe y Elizabeth Taylor, entre otros. 

Utilizé imagenes totalmente comerciales que tuvieron una repercusién visual muy fuerte a través de los medios de comunicacién, como los 

chogues de autos, las sifias eléctricas, los desérdenes raciales y la explosién de la bomba de hidrégeno). En otras palabras, su obra represent6 

las preocupaciones de este nuevo mundo del consumo de las masas, como lo fue el tema de la fama, el glamour, la muerte, la violencia, los 

desastres y el dinero. 

Junto a Andy Warhol estuvieron otros artistas que 
manifestaron su preocupacién de la vida cotidiana 
de entonces, en este apartado quiero destacar a Claes 
Oldenburg (1929). Este artista tuvo un sentido 
excepcionalmente fuerte de compromiso con el medio 
ambiente urbano y la experiencia de la ciudad. Claes 
se destacé como escultor de objetos cotidianos en 
todos tos tamafios desde el normat hasta el monu- 

mental. El crea sus obras en base a sus experiencias 

Andy Warhol 

diarias, pues crefa que estas podian ser extraordinarias, y causar perplejidad. El 

artista, inclusive, escribid un manifiesto durante 1961 donde expone 

personalmente por qué utiliza este tema en su obra escultérica. Claes dij6: 

“Estoy a favor de un arte que se embrolte con ta mierda cotidiana y, sin embargo, 

salga en primera linea”; afiadié, “Estoy a favor de un arte que saque sus formas 

de jas lineas de Ja misma vida, que tuerza y extienda y acumule y escupa, choreé 

y sea pesado y vulgar y directo y dulce como la vida misma.” 19 Como escultor 

“pop” Claes estaba muy claro de presentar las impresiones de la experiencia 

personal en su vida, ya que esta nueva sociedad urbana empezaba a obsesionarse 

con los objetos cotidianos. 

  
Claes Oldenburg 
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Asi mismo, otro artista “pop”, Tom Wesselman (1931), se enfocé en ta vida cotidiana de 

la nueva clase media de los Estados Unidos. Et se dedicé entre 1957 y 1960 a pintar bajo 
la influencia de cémics erdticos. Se destacan en sus pinturas desnudos femeninos, 
pintados de color rosa, incertos encontextos de marcado cardcter cotidiano: cuartos de 

bafios o zonas de estar de una tipica vivienda de clase media. El mezcla la pintura y 

objetos det entorno para crear ambientes reales. Ya los artistas comienzan a retomar Jos 

temas intimos que viven dia a dfa, no tan s6lo integrando la imagen de su diario, sino 

objetos reales tridimensionales que se producen y se venden por grandes cantidades a esta . 7 Va 

nueva clase media dominante norteamericana. 

   
Tom Wesselman 

Por otro lado, el artista norteamericano George Segal (1924) realiza esculturas de personajes 
de tamaiio natural en yeso blanco. Sus figuras escenifican situaciones puiblicas extraidas de 

la realidad cotidiana del norteamericano de 1a clase media. Este se caracteriza por el empleo 

del yeso como material tinico. Segal, ademas de preocuparse por el tema de lo cotidiano y 
el comsumismo, también rastrea la valoracién espiritual como material, d4ndole un cardcter 

peculiar y distinto a su obra. 

Aqui quiero ailadir a una latinoamericana radicada en los Estados Unidos, me refiero a 
Marisol (1931). Esta escuitora es padres venezolanos, nacida en Paris, vive en Nueva York 

desde 1950. Marisol se interesa en el arte precolombino combindndolo con temas cotidianos 

con caracter de protesta social. Es una escultora especializada en Ja talla de madera y los 
pinta con colores vivos y chillones. 

  

George Segal 

| Puerto Rico al estar tan préximo a la influencia nortemericana no ha de faltar la influencia del arte pop en algunos artistas contemporaneos, 
Quiero sefialar a Antonio Martorell. El es uno de los artistas mas destacados no tan slo en la plastica puertorriquefia sino en Latinoamerica. 

) El se ha dedicado a realizar todo tipo de arte desde el grabado hasta instalaciones. Su labor artistica de mds de veinte afios presenta una constante 
denuncia politica a través de su arte. Su tema recurrente es el de la cotidianidad y lo vemos en sus series xilograficas; 11-C, Album de Familia, 
Plantas Interiores, Tras las rejas y Catélogo de Objetos. Nelson Rivera Rosario describe la obra de Antonio: “Catalogo de Objetos son imAgenes 
de objetos aparentemente decorativos, pero no lo son, son la excusa del artista de presentarlo frente al observador y darle la oportunidad de 
que este reccione ante imagenes familiares y compararlas con los objetos verdaderos que las generan con ojo critico ¢ inquisidor. El espectador 
debe entonces suplir el entorno, la historia, la razén de ser de esos objetos aparentemente decorativos”. Ademas de dedicarse a trabajar la 
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cotidianidad a través de objetos el artista produce portafolios de todo tipo. Al igual que Andy Warhol, Martorell hizo un trabajo en honor a 
Marilyn Monroe. Este se titula “Oracién por Marilyn Monroe” escrita por Emesto Cardenal. Los astros de cine no tan s6lo fueron tema en 
nortemamerica, en Puerto Rico también estuvieron presente. 

' 

Otro movimiento centrado en lo cotidiano es el hiperrealismo. Este salié en respuesta al arte 

conceptual de los Estados Unidos. Trabajaban el realismo en la pintura. La tematica de estos 
artistas son los paisajes urbanos, paisajes naturales y retratos de sus amigos 0 familiares. A 
estos artistas se te demomiinaron artistas fotorrealistas por que siempre empleaban ta 
maquina de fotografiar como elemento indispensable para aculmular documentacién sobre 
lo que mds tarde serd representado. Ademis utilizaban medios mec4nicos o semimecdnicos 
para transferir ta informacién fotografica, en la mayorfa de los casos diapositivas sobre la 
tela de pintar. Es muy importante para estos artistas que la pintura al ser finalizada tuviera 
un Aspecto de fotografia. 

Dentro de este movimiento encontramos a Richard Estes (1936) que se dedica en su obra 

a captar vistas urbanas como escaparates de tiendas, cabinas tele{énicas, paredes acristaladas 
de grandes edificios, calles con sus correspondientes pasos peatonales entre otros. Asi 

también, el hiperrealista Robert Cottingham (1935) enfatiza sus temas alrededor de la urbe 

que lo rodea y que va creciendo rapidamente dentro del urbanismo que se esta dando a pasos 

agigantados dentro de la sociedad norteamericana. Sus im4genes reflejan zonas de ta 

ciudad, fragmentos del entorno urbano, letreros, o trozos de mensajes publicitarios. 

No tan solo fue el arte “pop” o el hiperrealismo que se did como Unico movimiento de los 
sesenta y tampoco tnico en el mundo occidental, surgieron durante esta década otros estilos, 

en secuencia lineal: arte op, arte cinético, arte mininial y arte conceptual, con inquictudes 

completamente diferentes a los artistas antes mencionados, pero para este estudio de 

cotidianidad no aplican de manera directa. 

La década de los setenta es un momento muy importante dentro de la plastica contempordnea, 
pués es cuando el mundo artistico envia sefiales y comportamientos diferentes a nivel 
mundial. Para esta década comenzamos a encontrar mujeres, como es el caso de Cindy 

Sherman que analizaré mas adelante. Ya para estos artistas la obra de arte no tiene que ser 
original, puede ser copia. La obra de arte no tiene que ser hecha por el artista, este puede 
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apropiarse de una obra o de una imagen y presentarla como suya propia. Para 

el artista de los setenta el arte original, tinico, es reflejo de una ficcién social, 

de control y de “empowerment”. Las obras de esta década se distinguen por 

un tamafio monumental, las im4genes més grandiosas y las composiciones 

tienen una gran influencia del arte grdfico publicitario. Los artistas de la 

década de los setenta reflejan el campo publicitario que invade Ja vida 

cotidiana def hombre comtn. Desde 1979 al 1982 Robert Longo concibe la 

serie “Hombres en la Ciudad”. Son dibujos del tamafio de cualquier 

ciudadano comin y realizados por un ilustrador comercial que el artista 

contraté. De esta manera Longo invdlida la creencia de que la obra de arte 

tiene que ser realizada por su autor, con el hecho de concebirla es suficiente. 
Robert Longo 

  

Ya entrada la década de los ochenta, encontramos diferentes tendencias que renacen dentro de un mundo totalmente tecnolégico y que 

influencié grandemente las artes pldsticas, como fa pintura. También ocurrié dentro de esta década el fendmeno dentro de la plastica donde 

se did la desconceptualizacién del objeto, las instalaciones, el conceptualismo, y el medio fotografico que habfa toma una fuerza pero no de 

Ja manera tradicional ni documental sino que los artistas han comenzado ha utilizar la fotografia con una importancia y a la altura de cualquier 

medio tradicional como lo es La pintura, la escultura o 1a grafica. No hay que olvidar la fotografia experimental comenz6 originalmente par 

la década de los setenta. El iniciador de gran importancia lo es Robert Heineken. Asi mismo, surgen otros estilos como el Pattern & Decoration, 

pintura abstracta que nunca desaparece del campo artistico, el lenguaje “pop” no deja de estar en tas obras de las década del ochenta, y domina 

el ecléctisimo Posmoderno. Surge asimismo la tradicién popular dentro de las tendencias del “mainstream” como los cémics, el cine 

hollywoodense, los mensajes publicitarios, fas fotogarffas, la television, y, en general, los medios de comunicaién de masas. 

1 lenguaje pop se ve en la pintura puertorriquefia a ptincipios de la década de los noventa. 

En el trabajo de dos jévenes esta la influencia es notoria. Me refiero a Aaron Salabarias y 

Carlos Rivera. Aaron es un joven pintor que se destaca por sus imagenes del sagrado 

coraz6n en su obra. Et tema no lo considero pop art pero, sila manera en que presenta la 

imagen pictorica. Lo importante de esta obra es que Aaron no asume Ia sacralitud del 

icomno, ni el icono como pieza artistica tinica, como ocurrfa en el barroco, renacimiento, 

el arte bizantino o medieval, sino asume o representa la produccién seriado o masificada de 

las imagenes religiosas. Su técnica es ja serigrafia. Este toma imdgenes del sagrado corazon 

  

Carlos Rivera 
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y las transportan segiin las hemos visto desde nifios. Carlos, por otro lado, es un joven dentro de la plastica puertorriquefia que vernos con una 

influencia mds directa del pop att. Este pinta en forma de comic y a través de sus imagenes leva un mensaje critico de la cotidianidad 

puertorriquefia actual, especificamente el trafico de drogas flajelo que avanza dia a dia a Puerto Rico. Al igual que Carlos Rivera, ef pintor 

Eric Hayden French utilizé a mediados de tos ochentas el tema de cotidianidad. 

Los artistas puertorriquefios utilizan mucho el tema de la cotidianidad. Arnaldo Roche y Nick 

Quijano son dos pintores que viven paralelamete en Nueva York y Puerto Rico. Los menciono en 

este apartado ya que son artistas j6venes contempéraneos que retoman en su pintura fa tradicién 

popular. Nick nunca ha abandonado Ja representaci6n de las tradiciones pueblerinas en sus 

pinturas. Esto se ve claramente en obras como “Esperando el nimero de la Loterfa” o “Lista para 

bailar’. La realizacién de sus pinturas son extraordinarias y a través de éstas conservamos registro 

de nuestra vida cotidiana puertorriquefia. Arnaldo Roche es un pintor neo-expresionista su obra 

aborda diversas tematicas: el autoretratos, ta flora y la fauna puertorriquefia. Fi busca por medio 

de su pintura la identidad individual y cofectiva del puertorriquefio. Esto se ve claro en su pintura 

“Qué quieres que te toque”, obra monumental donde domina el autoretrato del artista rodeado de 

palmas en primer plano y dos sillas en un segundo plano, mas los recursos simbélicos de [a estatua 

de la Libertad y la gitarra-nariz. Esta obra plantea si funciona © no el suefio americano para los 

hispanos y eso lo deja para andlisis y discusi6n de los observadores. 

    Eric Hayden French 

Una de las manifestaciones mas fuertes que comenzé 

en la década de los ochenta es el fendmeno de fa 

fotografia artistica. Estos nuevos fotégrafos son 

formalmente pintores y escultores. Los nuevos 

artistas fotégrafos tienen asimilada de manera 

inconsciente una informacién audiovisual 

procedente de la televisién. “Pertenecen a una 

generacién que sobre todo en Europa, donde la 

entrada masiva de los televisores en las casas se a . 
produjo en la década de Jos setenta que todos tos < 

f artistas han vivido su infancia y su adolescencia 

delante del aparato de la televisién. Debido a que 

pertecen a la generacién de la televisidn los aristas 

fotégrafos en fa mayoria de los casos utilizan ef 

FURAN Ss 
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tema de lo cotidiano como tema principal en sus obras. La caracteristica mas “(...) sobrasaliente es, sin duda, el alejamiento de la lectura por 

parte del joven y la entrada de éste en el dominio del lenguaje audiovisual televisivo (...) la simplificacién comunicativa ha afectado el Lenguaje 

cotidiano, que est4 reduciendo de modo alarmante, y podria llegar a afectar el terreno artistico, como ya ha sucedido en ciertos casos.”20 La 

television “propone al espectador relaciones instantdneas, temporalmente plenas y rapidamente desechadas o sustituidas”. Junto a Ja television 

afiadimos que “los medios y las nuevas tecnologias recreativas que no les interesan las tradiciones, sino como referencia para reforzar el 

contacto simulténeo entre emisiones y receptores: no les importa la mayoria histérica, sino la posibilidad de participacién plena y fugaz en 

jo que estd ocurricndo” El artista al igual que ef individuo se ve afectado por la tecnologia que cada dia avanza mds, y lo refleja claramente 

en su obra de manera critica 0 sino en forma de reflexién, 0 inclusive de ironfa. Muchos basan su obra en {a captaci6n del ser humano ya sea 

escenificando dentro de un contexto de épocas pasadas o bien situaciones tipicamente cotidianas. Sus obras tienen connotaciones pictéricas 

y escultéricas, entre estas caracteristicas se encuentra el interés por el espacio, fa composicién, los colores empleados y, fundamentalmente, 

ja adopcidn de unos formatos nada habituales en la practica del fotégrafo tradicional. Los temas varfan de lo tradicional y muchas veces son 

auténticas escenificaciones que, creada para el ensayo fotografico. Yano es el interés por la fotografia documental sino crear mundos de ficcién 

diverse ¢ interesantes. 

Algo caracteristico de este nuevo movimiento fotografico es la presencia de 1a mujer en este medio y estA muy bien representada en la plastica 

contempordnea a diferencia de Jas etapas anteriores, como en las vanguardias por ejemplo. Quizds un factor para dominante es lo novedoso, 

la mujer no se siente en un plano de inferioridad ante el hombre, pero hay muchos puntos de vista y uno muy importante es el socioldgico. 

Comencemos con Cindy Sherman, una fot6grafa norteamericana. fista se ha destacado por ser ella 

misma la protagonista de sus fotograffas. Interpreta papeles desde la abnegada ama de casa hasta la 

elegante dama de {a alta sociedad o Ia prostituta. Esto lo vernos claramente en dos obras, la primera 

que tomo de ejemplo se titula “Fotograma de pelfcula-Sin titulo” realizada en 1978; es un autoretarato 

de una abnegada ama de casa sentada en una ventana mirando hacia afuera con su ropa de limpieza. 

La otra foto es posterior a ésta, data de 1990, donde Ja artista se autoretrata pero esta vez con 

indumentaria del siglo XIX, asi critica a la sociedad burguesa de ia época moderna. Otra artista mujer 

que toma el tema de lo cotidiano es Katherina Sieverding, sus imagenes reflejan el lenguaje televisivo, 

en otras aparecen carteles anunciadores, y es una de las pioneras en utilizar el medio fotografico para 

captar la agresividad y dureza de! mundo cotidiano.     Cindy Sherman 
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Entre los hombres fotégrafos encontramos a Ben Oyne que de la misma manera se 

interesa por ef tema de la cotidianidad, pero este !o hace con un carécter irdnico. Fi, al 

igual que Cindy, prepara escenificaciones, los personajes adquieren las poses que ¢t 

desea por muy dificiles que sean, trabaja en ambientes cerrados 0 ambientes abiertos 

donde se incluye el paisaje urbano o natural. Jeff Wall utiliza seres y cosa que 

conforman el contexto cotidiano. Ef realiza a través de una técnica efecitivista y utiliza 

superficies transparentes para disponer sus fotografias en “cibachrome”. 

  

Jeff Wall 

La fotografia artistica latinoamericana es una de Jas mejores representaciones dentro de la plastica contemporénea. Recientemente se llevd 

a cabo el Quinto Coloquio de la Fotografia en la Cuidad de México y fue en ef Centro de la Imagen donde se organiz6 el evento. Patricia 

Mendoza comenté antes del everto: 

Ed 

“ta fotografia es la identidad del hombre del siglo XX, porque nos ensefia a ver la realidad, 

la cual muchas veces vivimos a través de la imagen fotogrdfica o de la vivencia cinematografica, 

y adn nuestras relaciones intimas 0 cotidianas la percibimos y concebimos a partir de algo 

que ya observames en una fotografia. La estructura del hombre moderno est4 dada a partir 

de la fotografia que, frente a las demas artes, es una disciplina muy joven de la cual sabemos 

poco, pero que hemos utilizado y que se ha vuelto un elemento de funcionalidad y de 

integracién del hombre contempordneo.” 22 

México es un pafs donde Ja fotografia artistica tiene un sitial importante. Esto lo comprueba con el Quinto Coloquio de Fotografia realizado 

durante 1996, pero no nos podemos olvidar que fueron los propulsores del mismo cuando fueron ellos los pioneros del primer y segundo 

coloquio en 1978 y 1981. Luego tomé la iniciativa Cuba en 1985 y despues Venezuela en 1993. Las fechas nos indican que los coloquios 

no han tenido una secuencia exacta pero lo importante es que no han desaparecidos y permite ver que est4 sucediendo en la fotografia 

latinoamericana contemporénea. Es a través de estos coloquios donde conocemos algunos fotdgrafos, quizds los mds destacados. Son muchos 

los fotégrafos fatinoamericanos con una trayectoria larga, pero es mi interés mencionar los que trabajan de una u otra forma el tema de fa 

cotidianidad de un Latinoamericano. 
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Comenzemos con el Caribe. Martin Lopez Reyes de Reptiblica Dominicana presenta en su obra la urbanidad cotidianidad latinoamericana, 

los conflictos del hombre por hallar su espacio definitivo, un lugar en el mundo, sin artificios ni distanciamientos que obstaculicen la naturalidad 
del proceso. Este las captura a través de un registro de la vida publica de cualquier ciudad que no dependa de fronteras determinadas. En su 

obra “Sin Fin IL” el artista presenta “una acumutaci6n de instantes o pequefias historias banales o significativas que ocurren en el Ambito de 
cualquier comglomerado urbano”. 23 

: 

e
e
 Martin Lopez    

El caso de Cuba es muy importante dentro del contexto de la fotografia latinoamericana. Femando Castro comenta en el Coloquio de fotografia 
“el impacto que Cuba tuvo en el resto de latinoamerica desde 1959 es innegable y ese impacto se sintié también en la fotografia. Propicié la 

controversia del trabajo artistico'e intelectual <<alineado>> vs. El <<comprometido>>. Si hubo algo positivo en esta pugna ideoldgica fue 

que nos obligaron a reflexionar sobre nuestra cultura y nuestros fines como artistas e intelectuales”. 24 

  

René Pefia, cubano, es hoy uno de los fotogréfos que se dedica a capturar los interiores urbanos. 
En su serie “Interiores”, retrata las casas del centro de la Habana. En estas imAgenes se ve 
claramente el interior de una casa comin y en primer plano encontramos unas bicicletas. Estas son 

el modo de transporte actual en Cuba. Los objetos en dicho pais se han convertido hoy en dia en 
simblos de una historia cultural y politica. Otra fotégrafa destacada en Cuba es Gilda Pérez. Esta 
se dedica desde los ochenta a fotografiar a los pasajeros del famoso transporte colectivo cubano 
conocido como el camello. En su obra titulada “Los pasajeros, La Habana” presenta gente anénima, 
de historia desconocida, que se amontona y despersonaliza en un transporte colectivo. 
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En Puerto Rico tenemos unos fotogréfos muy destacados como es el caso de Juan Sdachez, Néstor Millén, Héctor Caratini y Jack Delano. Todos 

estos fotogrifos de una u otra forma han presentado situaciones cotidianas de ta cultura puertorriquefia. Es Jack Delano el que se ha dedicado 

en los tiltimos afios a presentar ta vida cotidiana puertorriquefia a través de la fotografia. Jack Delano es considerado un puertorriquefio aunque 

este nacié en Ucrania y se crid en tos Estados Unidos cuando su familia emigré a dicho pais. Llegé a Puerto Rico por primera vez a finales 

de tos afios cuarenta y es desde entonces comienza a formar parte de nuestra historia y a damos un registro fotografico de nuestra vida cotidiana 

puertorriquefia desde entonces hasta la actualidad. A través de sus fotos vemos que el siglo veinte la sociedad puertorriquefia ha experimentado 

grandes cambios sociales y econémicos. Sus fotografias 

“Nos presenta una fuerte y elocuente critica social de una nacién en vias 

de desarrollo; la cual tuvo sus origenes en una economia agraria. Esta 

es constrastada con los logros obtenidos por el progreso. Durante la 

década de los ajios ochenta, Delano se concentra en explorar los temas 

relacionados a la industrializacién y sus efectos en una sociedad urbana 

que peca de un desenfrenado consumerismo, Hegando en algunos cases 

hasta pervertirse con los vicios de la drogadiccién.” 25 

  

Asi mismo ef puertorriquefio Héctor Méndez Caratini realiz6 fotografias de las tradiciones puertorriqueiias. Se dedica a presentar en la 

fotografia un Puerto Rico que se extingue. En la foto que present6 para este estudio se ve “el Ultimo resistente de la embestida de 1a historia: 

el pequefio comerciante que apenas susbsiste ante el impacto de la invaciéa comercial norteamaericana”. 26 

   Pi 

  

Jack Delano 
Gilda Pérez 
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Nestor Mill4n y Juan Sanchez son dos puetorriquefios de la generacién de la década de los ochenta que realizan y utilizan la fotografia de manera 

distinta a los fotégrafos puertorriqpefios arriba mencionados. Comenzaré con Néstor Milldn. Néstor es fotografo, grabador y pintor. En las 

dos piezas que a continuacién menciono, ef artista produce sus fotografias y luego las emulsiona sobre tela y al estar las telas listas procede 

a pintarlas. Quiero resefiar dos obras en especifico ya que tratan claramente con el tema de la cotidianidad: ‘Fl jardin negro” y “En casa de 

reyes”. La primera obra trata sobre la afirmacién de la indentidad individual del artista y representa la soledad inherente dentro de la privacidad 

de todo hombre comin. “En casa de Reyes” presenta una escena cotidiana de un hombre descansando en Ia sala, momento donde el individuo 

esd en su espacio privado. Juan Sdnchez al igual que Néstor utiliza la fotografia como parte del proceso para crear pinturas. Este pintor- 

fotdgrafo integra la fotografia en sus pinturas para darle fuerza a sus obras. Esto lo vemos claramente en sus obras “Sin titulo” que estoy 

presentando. El tema de JuanSanchéz es muy distindo al de Néstor Millan ya que es una obra completamente politica. Artista de militancia 

comprometida con la independencia de Puerto Rico. Su obra esta dirigida a revalorizar el nacionalismo, en sus aspectos culturales e 

ideélogices. Reside en Nueva York, y asombrosamente aceptado en el “mainstream” de Jos Estados Unidos. Su temética es netamente 

independentista donde apoya las FALN (Fuerzas Armadas de Liberacién Nacional). Et denuncia el imperialismo sobre Puerto Rico. 

  

Juan Sanchez 
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Ahora pasemos al continente sur de América. Hay dos fotégrafos sudamericanos que se dedican a las fotografias en secuencias o de instante 

donde se dedican ha capturar momentos fugances de la vida cotidiana a la que ellos pertenecen. Estos son el argentino Ratil Eduardo Stolkiner 

y el peruano Fernando Castro. Ratil Stolkiner demuestra un mosaico de fotografia a color "Sin titulo" la realidad de la ciudad de Buenos Aires 

capturando instantes det lugar y a$i nos situa en planos temporales ligados a su vida. Stolkiner propone una lectura quebrada de la imagen 

por medio de una practica re-constructiva de los objetos que fotografia, asi como la repeticidn, que a veces, hace de fragmentos de estos. Otro 

fotégrafo que trata con secuencias ef peruano Fernando Castro. El artista presenta a través de su obra fa vida y cultura de Pert desde afura 

sin perder la consciencia de su propia identidad y su diferencia. Esto esta claramente demostrado en la obra titulada" Viceversa: un turista 

latinoamericano en !o EEUU". Al igual que Rati Eduardo y Femando, cl ecuatoriano José Avilés, presenta la vida cotidiana de Quito. "What 

time is?, Mijita" presenta la dindmica de fos bares y a las discotecas de la ciudad donde el presenta las escenas ambiguas y confusas de una 

realidad donde se unen el barracén de fos esclavos y de los del Occidente Europeo. 

“En conclusién la fotografia Latinoamericana es de cardcter heterogéneo y esta dedicada a los problemas candentes de nustras culturas, de 

nuestras sociedades, lo mismo documentados que para reelaborarlos, simpre a partir de un cierto grado de reflexidn critica: no parece campo 

fértil para la neutralidad ni la indiferencia aunque su ambigtiedad haga durar a muchos"27 

  

Raul Stolkiner José Avilés 
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La segunda serie “Mis objetos cotidianos 

representa la atadura a unos objetos cotidianos para fi 
” representan dos dspectos muy importantes donde el primero va sujeto de la mano del otro. Primero, 

‘sicamente conservar la culminacién de una pasién humana. Segundo, esa través de un 

rompimiento que uno aprende que to material se remplaza con trabajar ¢ ir a la tienda y sustituirlo, pero la pérdida humana no tiene reemplazo. 

Nunca se debe poner fo material sobre lo humano. Como dice Baudrillard: 

“Reconozcamos que nuestros objetos cotidianos son, en efecto, los objetos de una pasién, de la propiedad privada, 

en la que la inversién afectiva no cede en nada a las demés pasioncs humanas, una pasién cotidiana que a menudo 

se impone a todas las demas, qu ¢ a veces reina sola en ausencia de las demas pasiones humanas, una pasién cotidiana 

que a menudo se impone a todas las demas. Pasidn templada, difusa, reguladora, cuyo papel fundamental en el 

equilibrio vital del sujeto y del grupo, en la decisién misma de vivir no sabemos apreciar bien. En este sentido, los 

objetos son, aparte de ta prdctica que tenemos, un momento dado, otra cosa mas, profundamente relativa al sujeto, 

no sélo a. un cuerpo material que resiste, sino un recinto mental en elcual yo reino, una cosa de la cual yo soy el sentido, 

una propiedad, una pasién.” 31 
:    

¢£Quicres café? 
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Estos objetos se convierten en Ja representacién del amor hacia lo humano. Es la lucha interna de tirar estos objetos a los que estoy atada 

pasionalmente y comenzar a ver el mundo humano que me rodea. Esto se aprecia a través de los transcuntes que han invadido sicolégicamente 

el hogar intimo. Ya aqui no hay limite ni frontera entre fa vida publica y la vida privada, pasan a formar una. Aqui es que comienzo un proceso 

de desentoxicacién donde ya no importa to que tengo o no tengo a nivel material, sino lo que conservo como ser humano, los sentimientos, 

las ilusiones y los suefios. Sdlo a través de esta serie me desintéxico de lo material y entro a un aspecto mas humano, el que realmente estaba 

buscando. Estas imAgenes comienzan a buscar la realidad del mundo, a buscar lo humano del mundo y no tan s6lo a enfatizar el objeto. La 

imagen pictérica del objeto esta en primer plano, claro, si vengo de una isla donde lo material es sefial de que has Ilegado a ser algo en Ja vida. 

Por eso la inmensidad de los objetos que se aduefian de mas de la mitad de la superficie. 

“Mis objetos cotidianos” estén divididos en tees piezas. La primera pieza esta titula “; Quieres café?” Aqui el protagonista es un sofa, que 

representa la necesidad del ser humano de no querer nunca estar solo. El sofa es un objeto muy significativo en un hogar ya que es una pieza 

de cardcter informal donde fa gente se sienta tanto fa familia como la visita para compartir y platicar. Ahora el sofa de “;, Quieres café?” se 

presenta en busca de compafiia ya que sdlo le da servicio a una persona cuando su funcionalidad es para dos o mds personas. La segunda 

“Compra Pan” consiste de un juego de comedor, de nuevo el enfasis como individuo de no aceptar la soledad. La tercera “Se Acab6”, donde 

domina la imagen de un inodoro. A través del inodoro es que logro desprenderme de una sociedad que pone su enfasis en ef materialismo, 

intentaba llegar hasta ese espacio, supuestamente el mds intimo de toda la casa. Este conjunto se exhibid en el Centro Cultural San Angel durante 

el mes de diciembre de 1996 y enero de 1997. Esta serie consta de tres fotograffas en blanco y negro con una medida de metro y medio por 

un metro. Aqui comienzo a intervenic fa fotografia con pintura acrilica. En la imagen fotografica capturo a fos transeuntes del parque 

Chapultepec durante una maiiana dominguera en la Ciudad México. Las imagenes fotograficas de la gente quedan en un segundo plano y en 

primer plano intervengo tas fotos con imagenes de objetos cotidianos hogarefios, pintados a color con acrilico. 

La tercera serie “Lo Cotidiano” pretende mostrar que lo material no es lo mejor de la vida, sino la naturaleza. Este trabajo lleva al espectador 

por el mismo viaje que yo fui. Primero encontramos lo material, luego lo humano y finaimente to mas importante lo natural. La naturaleza 

esta representada por nubes y es que las nubes me permiten volar hacia esa libertad que estuve buscando por una década, pero sélo la encuentro 

dentro mi. Si, la libertad, la felicidad estd en mi. Al ser libre y mejor ser humano, aportoa la sociedad lo mejor de mi. Mis valores, mis principios, 

mis conocimientos, mis experiencias para que otros las aprovechen y no tropiccen tanto en un mundo donde to material hace esclavo al hombre 

comin. Fue a través de los objetos que traté de atarme a una relacién humana que no pudo lograrse. Para ésto cito textualmente a Baudelierc 

‘que llega a la misma conclusi6n en su libro: 

“E] objeto es lo que mas se presta a ser personalizado. He ahf por que se invisten los objetos de todo 

aquello que no pude lograrse en la relacién hamana. Indudablemente, los objetos desempefian un papel 

regulador en la vida cofidiana, en ellos desaparecen muchas neurosis, se recogen muchas tensiones y 

energias en duelo, es lo que les da un “alma”, es lo que hace que sean “nuestros”, pero es también lo que 

constituye la decoracién de una mitologfa tenaz, la decoracién ideal de un equilibrio neurdético.”32 
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“Io Cotidiano” consiste de 8 fotos y cuatro textos. De izquierda a derecha encontramos primero dos tasas de café en la parte superior y en 

la parte inferior encontramos la foto de un reloj. Luego en {a parte superior a un lado de las tasas de café encontramos el primer texto que escribi: 

“A noche soiié que una ola gigante cubrié todo el batneario, yo no se nadar y sin embargo sobrevivi.” Debajo de éste hay una foto de transeuntes 

caminando por el parque de Chapultepec. Al lado de ésta hay otra foto de transeuntes caminando en ef mismo lugar. En la parte superior de 

la segunda foto de transeuntes méxicanos, hay otro texto escrito que decia: “Te espero en la estacién Centro Médico, direcci6n Pantitlin, debajo 

def reloj” Y al lado izquierdo de esa misma foto cito: “Hombres a la derecha, mujeres a la izquierda, hombres a laderecha, mujeres a la izquierda, 

hombres a la derecha y mujeres a ta izquierda, por favor...” Sobre este texto encontramos una foto de dos relojes de mesa. Al lado de la foto 

de los relojes y el texto se encuentran tres fotos de nubes, la de arriba es un negativo de las imagenes de abajo que son en positivo. En fa parte 

inferior y como parte final hay un texto escrito: “sueiio, rio, Horo, brinco, bailo, no canto, vuelo...” Este fotomontaje midié 15 metros ancho 

por cinco metros de alto y estuvo expuesto en el Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México, durante el mes de mayo y junio de 

1997. El mismo contaba de ocho fotografias murales blanco y negro donde cada uno media un metro y medio de ancho por un metro de alto 

y con ellas un texto cotidiano pintado de color azul directamente en la pared. 

{es a hee pats 
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El tercer conjunto “Asi te veo” representa cémo est4 registrada la isla 

de Puerto Rico después de dos afios de ausencia en mi memoria. Me 

liberé de los objetos cotidianos y ahora paso a un plano humano donde 

presento a Puerto Rico no a través de los objetos que me ensefiaron a 

obtener, sino a través de la totalidad de pueblo. Presento nuestra 

arquitectura islefia, nuestra flora y fauna en estas im4genes. De nuevo 

entro en el autoretrato por que quiero a través de éste conservarme 

junto a mi patrimonio nacional. Es hora de regresar a Isla del Encanto. 

La cuarta serie titulada “Asi, te veo”, es un diptico. En la primera 

pieza estoy sentada de espalda al observador y de frente a la casa del 

pueblo de Catajio, Puerto Rico. A esta imagen principal intervienen 

: ——T dos montajes, ef primero es fa imagen de unas nubes y el segunto 

z SY EI montaje que Ja interviene tasas. La segunda pieza es mi autoretato de 

coal Veen iad ‘oa medio cuerpo donde me sobrepuse con un tendido eléctrico. En esta 

’ sal pieza interviene un montaje de cinco tasas de café, Estas im4genes 

| oe son autoretratos donde fotografié primero la imagen que esta en 

: : segundo plano y luego se sobre-expuso el negativo con una segunda, 

los autoretratos. la primera pieza mide 110x90 cm. Y la segunda 

mide 60x 110 cm. Estas imdgenes se exhibieron en la Galeria ARC el 

5 de diciembre en ta Ciudad de Chicago, Estados Unidos. 

El quinto fotomontaje “To’ el mundo bajé dela montafia pa’ Walmart” 

trabajé con el tema cotidiano social y a través de éste trato de 

concientizar al publico receptor de nuestra realidad actual en la isla. 

Cada dia laisla esté mds cubierta de centros comerciales y restaurantes 

de comida rapida. Pretendo que el puertorriquefio reflexione al ver la 

pieza y se concientice objetivamente y vea que esta cultura material 

no enriquece, sdlo enriquece la vanidad y el orguilo, pero mata el   
Asi te veo (serie) 
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espiritu, los valores y las ideologias. “T'o ef mundo bajé de la montafia pa’ Walmart” consta de 

cuatro fotografias a color digitalizadas. Las dos pirmeras son rétulos que hoy predominan el 

paisaje pucrtorriqueiio, como lo es Blockbuster y Walmart. Estas imagenes también estén 

manipuladas de izqu.erda a derecha para acentuar la perspectiva de las mismas. La tercera imagen 

es la fotografia de unos autos estacionados en el 4rea del centro comercial, El auto es fa tinica 

transportacidn real +: funcional en Puerto Rico. La cuarta foto son nubes. Estas representan et 

concepto de fa naturifeza, y es a través ellas que nosotros encontramos Ja esencia de Ja vida misma 

y logramos la liber ad espiritual que rechaza lo material. Esta fue exhibida en ia Biblioteca 

Nacional det Centre Hist6rico de Cuidad México el 5 de diciembre de 1997. Esta serie mide 2 

metros de ancho por 50cin de alto. Son cuatro fotos a color con texto escrito. Esta vez el texto es 

hecho de letras vini icas pegables a la pared directamente. El primer texto es de color rojo, el 

segundo es color ve ‘de y el tercero es en color negro. 
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: | VI. CONCLUSIONES 
En conclusién, reflejo mi cotidianidad af igual que Claes Olderburg a través de objetos, detrés de un comedor, una cama, un inodoro, un reloj, 

una tasa de café, etc. Pero no me limito a representar el objeto literalmente, a través de ellos trasciendo en la bisqueda de unir el espirité humano 

con la naturaleza. Asi mismo encontramos, casas, edificios, tendidos eléctricos; éstos forman parte del paisaje pucrtorriquefio tradicional. Hoy 
incluyo centros comerciales, restaurarites de comida répida y autos, éstos se unen para formar el paisaje actual, pretendiendo dominar nuestro 
paisaje autéctono puertorriquefio. Al principio pensé que capturaba los objetos a nivel pictérico o con una cdmara fotografica ya que sus formas 

me atrajan, pero la obra plastica que rcalizo es una representaci6n de mi entorno y de mis preocupaciones como individuo dentro de una 
sociedad que lucha cada dia por una identidad propia. Estd claro que los objeto representados a nivel pictérico o fotografico son objetos que 

cada uno de ellos guardan un momento vivido. Aqui me identifico con el artista Claes Oldergurg cuando el dice: “Estoy a favor de un arte 

que se embrolle con la mierda cotidiana y si embargo salga en primera linea. Estoy a favor de un arte que saque sus formas de lineas de la 

misma vida, que tuerza y extienda y acumule y escupa, choreé y sea pesado y vulgar y directo y dulce como fa vida misma.” 

Es mi préposito no sdlo crear una obra plastica que cumpta con los pardmetros formativos y estéticos sino presentar una obra que Ileve un 
debate, una contsoversia o situacién actual puertorriqueiia para que cuando el observador la vea se detenga y reflexioné sobre la misma. No 

es mi interés presentar una obra panfletaria puertorriquiia, sino a través de diferentes imagenes de todo tipo Ievar la critica del consumismo, 

la falta de definicién politica y lo mas importante, la brisqueda de lo humano y ¢spiritual gue todos tenemos y siempre olvidamos. 

Ya yo me conscienteize a nivel politico y de mi diario vivir. Yo acepto mi realidad. Como consecuencia ya me liberé del objeto a través de 

mi proceso artistico. Hoy en dia me dedico a vivir la vida con otras prioridades que considero mds importantes, ademés de pertenecer a mi 

familia, a mi comunidad, y parte de Puerto Rico, no det Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pertenezco a America Latina, al mundo 

occidental y finalmente forme parte de la historia universal del muado. , 

Finalmente, comunico imagenes de la cotidianidad de una artista puertorriquefia en la década de los afios noventas. Este lenguaje visual 

permanecerd en la memoria dei observador y siempre las tendra presente consciente en su mente cuando de alguna manera este buscando en 

su mente que es lo que quiere para su familia, su comunidad, su sociedad y su nacidn: un Puerto Rico con un status definido para asi crear una 

sociedad estable y sana. Las imdgenes fotégraficas que presento son un grano de arena dentro del bombardimiento de imagenes comerciales 

de tipo engafioso que recibe ef puertorriquedio, ahora, son claras y reales de nuestro entorno. Es mi meta continuar con este largo y arduo camino, 
que ya yo camine por siete afios y presentarles al puertorriquefio que si nos conscientizamos de lo que somos y de !o que queremos podemos 

lograr un Puerto Rico mejor. 
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