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Resumen Abstract Resumo

El presente ensayo se propone indagar 
sobre las prácticas cotidianas que se 
vieron afectadas debido al Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
por la Pandemia de COVID-19. 
Analizaremos la performance “¿Los 
gestos sobreviven a la virtualidad?”, 
realizada durante la cursada de la materia 
“Performance y corporalidad” en la 
Maestría en Teatro y Artes Performáticas 
de la UNA. Abordaremos diferentes 
temáticas: la disposición de los cuerpos 
frente a las pantallas, la gestualidad, la 
territorialidad, la exposición de la 
intimidad y el vínculo de los cuerpos 
desterritorializados en la virtualidad; 
inquietudes e interrogantes que nos 
permitirán reflexionar sobre el cuerpo 
social interconectado.

Palabras claves: performance, gesto, 
cuerpo fragmentado, virtualidad, 
desterritorialización.

This essay aims to inquire about the daily 
practices that were affected by the Social, 
Preventive and Mandatory Isolation 
(ASPO) due to COVID-19.

We will analyze the performance "Do 
gestures survive virtuality?", carried out 
during the "Performance and corporality" 
course in the Master in Theater and 
Performing Arts at UNA. We will address 
different topics: the arrangement of 
bodies in front of the screens, gestures, 
territoriality, the exposure of intimacy 
and the bond of deterritorialized bodies 
in virtuality; concerns and questions that 
will allow us to reflect on the 
interconnected social body.

Keywords: performance, gesture, 
fragmented body, virtuality,
deterritorialization.

Este ensaio tem como objetivo indagar 
sobre as práticas cotidianas que foram 
afetadas pelo Isolamento Social 
Preventivo e Obrigatório (ASPO) pela 
Pandemia de COVID-19. Analisaremos a 
performance “Os gestos sobrevivem à 
virtualidade?”, Realizada durante o curso 
da disciplina “Performance e 
corporalidade” no Mestrado em Teatro e 
Artes Cênicas da UNA. Abordaremos 
diferentes temas: a disposição dos corpos 
diante das telas, os gestos, a 
territorialidade, a exposição da intimidade 
e o vínculo dos corpos 
desterritorializados na virtualidade; 
inquietações e indagações que nos 
permitam refletir sobre o corpo social 
interligado.

Palavras-chave: performance, gesto,
corpo fragmentado, virtualidade, 
desterritorialização.
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Estas posibilidades que abre el desarrollo 
tecnológico parecen instaurar 

relaciones inéditas en el campo de la 
vinculación entre los sujetos. 

¿Cómo se construye la subjetividad en el 
ciberespacio? 

¿Quién enuncia cuando un sujeto interactúa 
con este medio? 

¿Cómo se redefine la noción de experiencia 
cuando ésta surge mediatizada por el 

ciberespacio? Jorge Zuzulich

Introducción

La propuesta del presente trabajo surge a 
partir de la reflexión de las prácticas 
cotidianas que se vieron afectadas de 
manera contundente a partir del Decreto 
del Poder Ejecutivo del 20 de marzo del 
corriente año que determinó el 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) por la Pandemia de 
COVID-19.

La mayoría de la población mundial, vio 
afectadas sus tareas habituales vinculadas 
a lo laboral, académico, artístico, social y 

familiar, mudando dichas prácticas casi 
exclusivamente a la virtualidad.

A partir de esta nueva cotidianeidad, y 
habituados a la planimetría y la 
fragmentación de pantallas, decidimos 
indagar sobre la forma de comunicación 
corporal virtual que mantenemos en la 
actualidad. Analizaremos el formato de 
vinculación corporal, no verbal, que se 
realiza a través de las pantallas, los 
dispositivos, y más específicamente de las 
aplicaciones para reuniones virtuales 
como Zoom, Meet, Jitsi. Las cuales nos 
muestran pequeñas pantallas anidadas 
una al lado de la otra, recuadros con los 
cuerpos fragmentados de cada 
participante. Este formato nos propone 
que normalicemos la subutilización del 
cuerpo, es decir, dar por sentado que 
para la comunicación solo necesitamos 
una parte de nuestro cuerpo.

Haremos foco en la plataforma zoom, con 
la que hemos trabajado en reiteradas 
ocasiones, contando así con un 
conocimiento específico, una
acumulación de situaciones y vivencias 

que nos permitirá indagar con mayor 
profundidad.

Tomaremos la performance de autoría 
compartidai, titulada “¿Los gestos 
sobreviven a la virtualidad?”, realizada 
durante la cursada de la materia 
“Performance y corporalidad” dictada por 
la Dra. Alejandra Ceriani en la Maestría en 
Teatro y Artes Performáticas de la UNA, 
agosto de 2020. A través de la misma 
abordaremos diferentes temáticas: la 
disposición de los cuerpos frente a las 
pantallas, la comunicación no verbal o 
gestualidad, la territorialidad, la 
exposición de la intimidad y el vínculo a 
través de la virtualidad.

Además, ampliaremos nuestra reflexión 
incluyendo temáticas más específicas 
como: la migración del cuerpo
performático al contexto mediatizado 
digital, el vínculo que entablan los 
cuerpos desterritorializados de les 
performers, la coreografía de una 
gestualidad cultural estetizada, la 
transformación del vínculo que los 
cuerpos de les performers mantienen con 
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la interfaz y la incorporación de la 
modalidad de registro en la propia obra.

Nos interesa, como enuncia Prada (2015), 
tomar esta performance “como metáfora 
o designación abstracta del singular 
cuerpo “social” de la propia multitud 
interconectada” (p.168). Es decir, que la 
performance nos sirva como disparador 
para abrir el pensamiento y la reflexión 
sobre el cuerpo social interconectado.

Por último, si aceptamos que la 
performance “¿Los gestos sobreviven a la 
virtualidad?”, nos habla de la existencia 
de una gran cantidad de gestos que 
utilizamos en nuestra comunicación 
cotidiana dentro de la plataforma zoom, 
en la actualidad cabe formularnos la 
siguiente pregunta: ¿los gestos serán más 
importante en la comunicación virtual?

Descripción de la performance.

Comenzaremos con una breve 
descripción de la Performance elegida.

“¿Los gestos sobreviven a la virtualidad?” 
es realizada por tres performers2 

vinculándose con la plataforma zoom.

Fig. 1 Link al video de la performance: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fcwim0n 

OdYI

Presentamos una secuencia de gestos 
conocidos culturalmente, realizada por 
distintas partes del cuerpo en cada 
performer. La performer 1: focaliza en los 
ojos, la performer 2: en la boca y la 
performer 3: en la mano.

A propósito del lenguaje no verbal que 
utilizamos en la performance que aquí 
describimos y la decisión vinculada a la 

enorme cantidad de gestos cotidianos y 
reconocibles en muchas culturas 
convocamos las palabras de Mark Knapp 
(s.f.) en “El cuerpo y el entorno”: 
“Nuestra conciencia del uso de emblemas 
es aproximadamente Ia misma que 
nuestra conciencia de la elección de una 
palabra” (p.19).

Comenzamos alternando los primerísimos 
primeros planos de cada secuencia/ 
fragmento del cuerpo. Luego realizamos 
un zoom out de los rostros, allí tomamos 
contacto visual con el resto de las 
pantallas (performers), luego realizamos 
la misma secuencia de gestos pero esta 
vez en plano pecho. Seguimos con un 
tríptico de acciones (3 monitos: el que no 
habla, no ve, no escucha) alternando en 
cada pantalla mostramos una acción por 
vez, logrando que siempre se vea armado 
entre las tres pantallas-performers el 
mismo trío de gestos. Por último 
desarmamos los gestos deformándonos 
las caras y mano, cada una focalizando en 
la deformación del fragmento de cuerpo 
elegido, como imagen final volvemos a la 
neutralidad del fragmento.
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Descripción individual de los gestos:

Mano: Café, perfecto, robar, vení (con 
dedo índice), suerte (cruzando dedo 
índice y mayor), Victoria (dedos en V), 
cuernitos, stop, chau, andate. (Ver 
Imagen Ruy_Fig._02.jpg)

Boca: “Que hambre!” (Gesto de
menosprecio), 7 de espada y 7 de oro 
(juego de cartas Truco), besito, “que 
rico!”, sonrisa, resoplido de hastío, 
exasperación, asombro, sacar la lengua.

Ojos: Parpadeo intenso, mirada hacia 
costado duda, guiñar ojo, bizco, cerrar 
ojos desaprobación, abrir ojos (gesto 
sorpresa), ojos cerrados (hartazgo), mirar 
hacia arriba (ironía-molestia), ojos en 
redondo.

Fig. 2. Gestos de la mano

Breve descripción del funcionamiento del 
zoom

memoria para descargar la aplicación. 
Además de ofrecer la comunicación a 
través de las pantallas, es decir hablar, 
escuchar y mirarse, presenta varias 
herramientas que complementan su 
funcionamiento. Solo enunciaremos las 
que utilizamos para nuestra performance: 
la posibilidad de grabar imagen y sonido a 
la vez y así obtener el registro de la 
acción, dialogar con la cámara y sus 
encuadres, apagar la cámara y que ello 
permita ver en primer plano al que está 
llevando adelante la acción, la utilización 
de la pantalla partida para que les 
performers se vinculen entre sí.

Desarrollo conceptual 

El zoom es una plataforma que permite 
realizar video llamadas en la que 
participen varias personas a la vez. Para 
que funcione se puede usar cualquier 
dispositivo (computadoras, tablet, 
celular) que posean cámara de video y 
micrófono, y la capacidad suficiente de

En nuestra performance trabajamos 
varios conceptos propuesto por 
diferentes autores que iremos 
presentando ordenadamente. Podemos 
hablar de la migración del cuerpo 
performático al contexto mediatizado 
digital teniendo como principal eje la idea 
del cuerpo presente-ausente, el vínculo
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que les performers entablan entre sí y con 
la plataforma zoom. La presencia de estos 
cuerpos que para vincularse utilizaron la 
mediatización tecnológica del dispositivo 
computadora, de la cámara, el micrófono, 
la plataforma y la red internet. Según los 
conceptos de performance expandida 
presentados por Jorge Zuzulich (s.f.) en 
“Una tensión productiva: performance y 
tecnología”:

Podemos encontrar otra modalidad en la 
cual quien registra la acción está inmerso 
dentro de la obra, forma parte de la obra. 
La cámara adquiere el estatus de la mirada 
de alguien que está dentro de la acción, de 
ese acontecimiento y por lo tanto ésta 
parece dotada de una mayor intensidad 
que la mirada distanciada de quien se ha 
desprendido del suceso y lo observa desde 
afuera. En tal sentido, la obra incorpora su 
propia modalidad de registro. (p. 4)

En nuestro caso ocurre lo que propone el 
autor, la obra incorpora su propia 
modalidad de registro, la obra es y se 

construye sobre el registro. La cámara 
conectada a la plataforma es un elemento 
indispensable dentro de la performance, 
ya que es su condición de posibilidad. 
Están los cuerpos vinculándose entre sí a 
través de la cámara y dentro de la 
plataforma y a su vez se vinculan con la 
plataforma zoom. Decimos en vínculo 
“con”, ya que tomamos las herramientas 
que propone el zoom como elementos 
procesuales que formaron parte 
fundamental en el montaje.

“Ya no es la cámara desde afuera sino que 
dentro del propio acontecer de la obra es 
en donde se va a producir la captura de su 
devenir” (Zuzulich, s.f., p.4). En nuestro 
caso deberíamos ampliar la cita del autor 
sumando además de la captura de la 
cámara, el funcionamiento de la 
plataforma. Es decir que dentro del 
propio acontecer de la obra se va a 
producir la captura y procesamiento de su 
devenir.

Luego de pensar en el registro, pasamos a 
la composición de la imagen. Vemos la 
pantalla dividida en tres pequeños 
recuadros, donde cada performer 

muestra a su vez un fragmento de su 
cuerpo: rostro (boca, ojo) y mano. Para la 
elección de los mismos nos inspiramos en 
las palabras de Le Bretón (2010):

Los únicos lugares desnudos del cuerpo son 
las manos y el rostro. A partir de nuestro 
rostro somos juzgados, reconocidos, 
amados, detestados. Por nuestro rostro se 
nos asigna un sexo, una edad, se nos juzga 
como bellos o feos. El rostro es un lugar de 
alta vulnerabilidad en el vínculo social, 
porque nos deja desnudos frente a la 
mirada de los otros. (párr. 5)

Retomamos el concepto de la 
subutilización del cuerpo propuesto por el 
autor.

“Hay dos sentidos que se encuentran 
privilegiados en el mundo contemporáneo. 
Uno es la vista; estamos en una sociedad 
del look, de la imagen, del espectáculo; una 
sociedad donde todo tiene que estar a la 
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vista, donde todo es visual. Otro sentido 
muy presente es el del oído: en particular 
por la importancia que ha cobrado la 
utilización permanente del teléfono 
celular”. (Le Breton, 2010, párr. 9)

Dentro de la plataforma zoom se 
subutiliza el cuerpo, se muestra de a 
partes, solo se usan algunas funciones: el 
habla, la vista, el oído. No queríamos dejar 
de nombrar que de esta idea surgió la 
propuesta de incluir en la performance la 
secuencia de acciones de los tres monitos 
(cuando nos tapamos la boca, los ojos y 
los oídos). Otro concepto que trabajamos 
puntualmente es la gestualidad cultural 
estetizada. Los gestos qué utilizamos 
culturalmente fueron presentados con 
una estética especifica. Armamos una 
secuencia de acciones, fragmentando el 
cuerpo, como dijimos anteriormente, 
haciendo foco en distintas partes. Estas 
coreografías gestuales las fuimos 
haciendo dialogar con las posibilidades 
que nos proponía el zoom. Así es que 
logramos generar primerísimos primeros 
planos donde pudimos mostrar en detalle 

los fragmentos del cuerpo. Haciendo foco 
en la piel, la carne, los pliegues, los 
huecos, el micro-movimiento que solo se 
pueden percibir gracias a este 
acercamiento. Luego pasamos al plano 
pecho, a la pantalla dividida en tres 
pequeñas pantallitas donde accionaba 
cada performer y a su vez interactuaban 
entre sí. Aquí se vinculan estrechamente 
dos conceptos: la territorialidad y la 
desterritorialización. Para desarrollar la 
noción de territorialidad tomamos, por un 
lado, el concepto de Mark Knapp, a partir 
del cual observa que en el 
comportamiento humano, al igual que en 
el animal, se da el fenómeno de la 
territorialidad, fenómeno que ayuda a 
regular la interacción social. Por otro lado, 
tomamos las 4 subcategorías que plantea 
el antropólogo Jal para la calificación del 
espacio informal: la íntima, la casual 
personal, la social consultiva y la pública, 
con sus respectivas medidas de 
distanciamiento: 45 cm para la primera 
categoría, entre 0,40 y i,20mts para la 
segunda, de 1.20 a 3,64mts para la social
consultiva y 3,65mts en adelante para la 
pública.

La pandemia y sus normas de 
distanciamiento social nos están llevando 
a cambiar el vínculo con nuestra 
territorialidad. En este sentido, a través 
de nuestra perfomance dialogamos con 
dicha transformación observando los 
siguientes cambios: para el vínculo social 
(en el exterior de nuestras casas), se ha 
establecido un distanciamiento de 2 
metros y para la comunicación cotidiana 
virtual (interior de nuestras casas), se ha 
establecido una distancia que 
correspondería a la categoría íntima, una 
distancia cercana a la pantalla de menos 
de 45cm. Completando dicha descripción, 
podemos afirmar que los encuentros por 
video llamadas invaden nuestra 
territorialidad. En otros términos, a través 
de las pantallas vemos el interior de las 
casas, sectores de la intimidad de 
personas con las que mantenemos 
vínculos formales, laborales o de estudio 
que, en otro contexto, jamás 
conoceríamos.

En nuestra performance hicimos evidente 
este trastoque de la territorialidad en la 
utilización de los primeros planos. 
Planteamos que los primerísimos 
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primeros planos generan una invasión de 
la intimidad en un doble sentido. Por un 
lado, al mostrar los detalles de su cuerpo 
se ve invadida la intimidad de le 
performer. Y por otro lado, el espectador 
siente una invasión visual, ya que una 
boca de gran tamaño se le acerca tanto 
que ocupa toda la pantalla. 
Probablemente entonces realice la acción 
de inclinarse hacia atrás, alejándose de la 
misma, recuperando así su espacio 
personal. La desterritorialización es un 
término muy apropiado para analizar las 
producciones artísticas actuales. Según 
Zuzulich (s.f.) “La desterritorialización es 
una característica propia del ciberespacio 
que ha permitido el trabajo de artistas 
que, residentes en distintos lugares, 
sintetizan su accionar en la virtualidad” 
(p.8). Es muy interesante pensar cómo, a 
pesar de estar en distintos espacios 
físicos, incluso sin saber en qué barrio nos 
encontrábamos cada una de les 
performers, pudimos relacionarnos, 
logrando producir un vínculo claro. La 
necesidad de los cuerpos por vincularse 
fue tal, que nos miramos, nos 
comunicamos y generamos un clima 

dentro de la obra, a pesar de estar 
desterritorializades, mediatizades por el 
ciberespacio.

El hecho de que, en el momento de 
mostrar la performance (que también fue 
a través de la plataforma zoom) el público 
estuviera en distintos lugares, incluso en 
países con diferentes usos horarios, 
contribuyo a profundizar la 
desterritorialización.

Conclusiones

Hasta aquí hemos analizado nuestra 
performance utilizando los conceptos 
específicos formulados al inicio. Pero no 
quisiéramos dejar de mencionar que ellos 
se relacionan dialécticamente con 
nuestras investigaciones y reflexiones en 
torno a los nuevos vínculos que se 
generan en las plataformas de video
llamadas. En una video-llamada se utiliza 
la cámara y el micrófono del dispositivo 
con el cual elijamos conectarnos. 
Podemos optar por distintas 

combinaciones de ambos elementos: se 
puede usar el audio sin la imagen; la 
imagen sin audio; sin imagen y sin audio. 
Pero la más usada para el mejor 
funcionamiento de la comunicación, es la 
imagen sin audio que permite habilitar el 
sonido, solo, cuando surge la necesidad 
de hablar.

Observamos que existen una gran 
cantidad de gestos cotidianos que juegan 
un papel fundamental en nuestra 
comunicación dentro de las plataformas. 
Cuando tenemos que decir que “no se 
escucha”, señalamos la oreja con el dedo 
índice y acto seguido realizamos el gesto 
de un no. Es claro el ejemplo cuándo solo 
hay que decir “si”, o “está todo bien”, 
que levantamos el pulgar. ¿Para qué des 
mutearse y volver a mutearse, si podemos 
simplificar y con mayor rapidez ser igual 
de eficaces en la comunicación?

Frente a esta nueva realidad nos 
preguntamos ¿los gestos serán más 
importantes en la comunicación actual? 
Parecería que podemos contestar 
afirmativamente. Si reconocemos que 
anteriormente estábamos acostumbrados
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a que los gestos eran un complemento de 
la acción del habla, y ahora; cuando nos 
encontramos dentro de la dinámica de 
una video-llamada, mientras todos 
esperamos nuestro turno para hablar, 
vemos y hacemos miles de gestos.

Además, durante la lógica de esta 
comunicación virtual, ocurre otro 
fenómeno interesante: mientras
hablamos vemos reflejada nuestra 
imagen. Nos vemos a nosotros mismos en 
una pantallita como si tuviésemos un 
espejo delante. Esto repercute 
inevitablemente en nuestro accionar. Al 
mirarnos, si algo no nos gusta lo 
modificamos, cambiamos nuestros gestos 
cotidianos.

Hoy la percepción del mundo y de nosotros 
mismos corresponde cada vez más a los 
propios dispositivos tecnológicos. Se 
anticipa una nueva forma de identificación 
generada por su propia capacidad de 
observarnos y de transformarnos por su 
mirada (es indudable que nunca somos los 

mismos delante de una cámara). (Prada, 
2015, p 164).

Entonces en esta era de la virtualidad al 
encontrarnos en constante exposición 
frente a la cámara web ¿cambiaremos 
nuestra gestualidad individual? Si 
pensamos que los gestos son parte 
constitutiva de nuestra forma de ser, de 
nuestra corporalidad, de nuestra 
identidad. ¿La virtualidad cambiará 
nuestra corporalidad y/o identidad?

Por último, no queríamos dejar de 
agregar una reflexión que surgió en la 
etapa del (ASPO) donde claramente las 
disposiciones corporales y anímicas no 
eran las mismas que en esta actualidad en 
la que escribimos (DISPO).

Cabe preguntarnos si, en este contexto 
tan particular, el cuerpo está mediatizado 
por la tecnología, o si su relación con la 
plataforma se ha modificado y podemos 
hablar de que los cuerpos “habitan” 
dentro de ella. Usando el verbo “habitar” 
en un sentido amplio que incluye el “vivir” 
dentro de la plataforma, es decir que 

dentro de ella se dan vínculos sociales y 
afectivos. Se producen todo tipo de 
actividades cotidianas, eventos, 
cumpleaños, meriendas, campamentos, 
piyamadas, juegos, clases, espectáculos, 
producciones artísticas, trabajos. 
¿Podríamos concluir entonces que “Los 
cuerpos reproducen su vida dentro de la 
plataforma zoom”?. Seguramente estas 
sean reflexiones que requieran ser 
continuadas en futuros ensayos.

Anexo - Imágenes de referencia

Ejemplos de la estetización de los gestos 
cotidianos.

Escenas de “Seasons March” de Pina 
Bausch tomadas de la película “Pina” de 
Wim Wenders, realizada en el 2011. 
URL:<https://www.youtube.com/watch?v=vJp 
gjsOr6hk>
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Fig. 3. Secuencia film Wen Winders

Fig. 4. Secuencia film Wen Winders
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Notas

1. Los autores de la performance son: 
Cardozo Gerardo, Novelli Larisa, Trinanes 
Theo, Ruy Carolina

2. Les performers: Novelli Larisa, Trinanes 
Theo y Ruy Carolina
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