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...  y cuan do la ima gi na ción da
cuer po a cosas des co no ci das,
su pluma las con vier te en for‐ 
mas, y de la nada aérea sale un
lugar de ha bi ta ción y hasta un
nom bre.
Wi lliam Sha kes pea re, Sueño de
una noche de ve rano

In tro duc ción
«Es ta mos en una mi sión / se nos llama a con fi gu rar la Tie rra», es cri‐ 
bía el poeta No va lis. Pa re cie ra que las artes, his tó ri ca men te, hayan
asu mi do esa mi sión de cons ti tuir pro yec tos ima gi na ti vos que, más
allá de la re pre sen ta ción, eri gen in te rro gan tes sobre nues tra des crip‐ 
ción, ins crip ción o re la ción con la vida y el mundo que ha bi ta mos, así
como una ins tan cia a la re fle xión y la ac tua ción en su pre sen te. No
obs tan te, ¿a quién apela No va lis en su in vi ta ción a «con fi gu rar la Tie‐ 
rra»? ¿A qué o quié nes abar ca el Nos que posa su mi ra da sobre el
mundo? ¿Y si abar ca ra otros agen tes y for mas de vida que hemos si‐ 
tua do más allá de lo hu mano, y que des plie gan su exis ten cia en el do‐ 
mi nio de lo tec no ló gi co, lo ani mal, lo ve ge tal, lo sis té mi co...? Te nien‐ 
do en cuen ta el en tra ma do so cio téc ni co del que for ma mos parte,
¿puede la tec no lo gía abrir el ca mino para una mi ra da y una forma de
ser y estar en el pla ne ta que trans cien dan lo es tric ta men te hu mano, y
ela bo ren re la cio nes ne ce sa rias para la mutua su per vi ven cia?

1

Estos in te rro gan tes nos in ter pe lan como in ves ti ga do res, pero tam‐ 
bién como ac tan tes y par ti ci pan tes en el de ve nir de un mundo que
pa re ce tam ba lear se ante el ama ne cer de acon te ci mien tos como la
glo ba li za ción, el ca pi ta lis mo o la emer gen cia cli má ti ca. A la luz de
esto, y te nien do en cuen ta la am pli tud de un tema que se va re ve lan‐ 
do cada vez más ac tual y ur gen te en los úl ti mos años, pro ce de mos
aquí a rea li zar una se lec ción de con tri bu cio nes que al gu nos au to res
han hecho en este sen ti do, tanto desde el ám bi to del pen sa mien to
como se ña lan do pro yec tos ar tís ti cos que han ins cri to esta ur gen cia
en sus pro ce sos y dis cur so. Re fle xio na re mos, en esta pro pues ta,
sobre cómo los dis po si ti vos tec no ló gi cos cues tio nan y des pla zan
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nues tra mi ra da, sea por dar nos ac ce so a mi ra das no hu ma nas, sea por
in ci dir en las múl ti ples ma ne ras en las que la mi ra da hu ma na ha per‐ 
mea do y de ter mi na do la con fi gu ra ción del mundo (Kohn 2021� 21).

De qué ha bla mos cuan do ha bla ‐
mos de an tro po cen tris mo y An ‐
tro po ceno
Se hace quizá ne ce sa rio co men zar con una in tro duc ción con cep tual a
tér mi nos tan ac tua les en los de ba tes con tem po rá neos como an tro po‐ 
cen tris mo y An tro po ceno: ambos con cep tos, de raíz grie ga anthrōpo
(de sig ni fi ca do Hom bre), se ña lan la pre mi nen cia con la que el Hom bre
ha sido in ves ti do en su ca pa ci dad de crear y ex plo tar el mundo, fren‐ 
te a los seres y en ti da des que (si bien en es tre cha co exis ten cia) han
sido di bu ja dos como al te ri da des en opo si ción. Ha blar del Hom bre,
con ma yús cu las, nos re mi te a la ima gen del Hom bre de Vi tru vio di se‐ 
ña da por Leo nar do entre 1485 y 1490; la fi gu ra por an to no ma sia del
ce le bra do hu ma nis mo del Re na ci mien to y la pos te rior Mo der ni dad,
que en car na ba no solo la po si ción del hom bre en el mundo, sino que
la in ter pe la ba como una má qui na ge ne ra ti va de arte, cien cia, tec no lo‐ 
gía, genio o pro gre so (Ha ra way 2008� 7). Un hom bre que, para Fou‐ 
cault, es una in ven ción re cien te: co mien za a exis tir cuan do se con‐ 
vier te en ob je to de co no ci mien to, en «plie gue del saber» (1968� 8-9).
En este sen ti do, las cien cias hu ma nas, con for ma das y des ti na das para
el co no ci mien to del hom bre, po drían ser tam bién res pon sa bles de su
des apa ri ción: al pro mo ver su in di vi dua li za ción, su nor ma li za ción res‐ 
pec to a un ideal de su je to, ejer ce rán tam bién «su je ción» sobre él
(Bár ce nas Mon roy 2007� 34).

3

Esta pre mi nen cia del hom bre será abor da da por Schaef fer en su
«Tesis de la Ex cep cio na li dad Hu ma na»: la idea de que, por su di men‐ 
sión on to ló gi ca, el ser hu mano está ló gi ca men te si tua do por en ci ma
de las demás es pe cies y cria tu ras y, por tanto, se de le ga en él la toma
de de ci sio nes y la res pon sa bi li dad de velar por las mis mas (y, en con‐ 
se cuen cia, la po si bi li dad de do mi nar las). Al re de dor de esta tesis,
Schaef fer (2009� 14) traza las si guien tes pre mi sas:
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���El hom bre es un «su je to», ra di cal men te au tó no mo y fun da dor de su pro pio
ser.

���El hom bre tiene su lugar de la tras cen den cia en lo so cial (es decir, es «no na ‐
tu ral», in clu so «an ti na tu ral»: la vida «bio ló gi ca» es un mero sus tra to para la
hu ma ni dad, y no tiene que ver con su iden ti dad pro pia.

���La «cul tu ra» (es decir, la crea ción de sis te mas sim bó li cos) cons ti tu ye la iden ‐
ti dad pro pia men te hu ma na del ser hu mano, y la tras cen den cia cul tu ral se
opone, a la vez, a la «na tu ra le za» y a lo «so cial».

Asi mis mo, otros as pec tos (la ma te ria li dad, el ins tin to) serán re le ga dos
del ám bi to de lo hu mano y li ga dos a lo no- humano o lo menos- 
humano (lo ra cial, lo ani mal, lo fe me nino), pro du cién do se así su de fi‐ 
ni ción como al te ri dad. Lo hu mano queda asi mi la do al Hom bre (ema‐ 
na ción de un tipo con cre to y cul tu ral men te se xua do de ser hu mano)
como cen tro y me di da pa ra dig má ti ca del mundo, algo que se ha visto
sis te má ti ca men te plas ma do en las artes, la cien cia, el pen sa mien to...
y que ha mar ca do una suer te de ex clu sio nes res pec to a él. La tour se
re fie re a esto como «las Gran des Di vi sio nes» (La tour 2007� 144-145)
(na tu ra le za/cul tu ra, hu mano/no hu mano), y se ña la el ini cio del con‐ 
flic to en la con si de ra ción de que el hom bre se en cuen tra en re la ción
con el mundo, en lugar de con ce bir se ambos (ser hu mano y mundo),
como in ex tri ca bles y de fi ni bles sólo en fun ción del otro (La tour 2007�
148). Así, lo hu mano se ha bría de fi ni do por opo si ción a una suer te de
gran des Otros que van desde otros co lec ti vos (mu je res, in dí ge nas...)
hacia la al te ri dad de lo ani mal, lo ma te rial, lo tec no ló gi co o lo di vino.

5

Con el ad ve ni mien to de la con tem po ra nei dad so bre ven drán di ver sas
co rrien tes de pen sa mien to que cues tio nan esta con tra po si ción de lo
Hu mano a la al te ri dad. Entre ellas, el pen sa mien to de Freud, que
habla de «he ri das his tó ri cas» para re fe rir se a aque llos giros epis té mi‐ 
cos que han in fli gi do una he ri da al su je to hu mano en tanto que des‐ 
cen trán do lo de sus fan ta sías de ex cep cio na lis mo: la he ri da co per ni ca‐ 
na (que des pla za la Tie rra del cen tro del cos mos), la he ri da dar wi nia‐ 
na (que re co lo ca al Homo sa piens en un mundo de múl ti ples cria tu ras,
uni das por la vo lun tad de su per vi ven cia y una re la ción evo lu ti va) y la
he ri da freu dia na (que in va li da o atem pe ra la pri ma cía de la cons cien‐ 
cia hu ma na y la razón, fun da men to de su pri ma cía, me dian te el in‐ 
cons cien te) (cit. en Ha ra way 2008� 11-12). A estas he ri das his tó ri cas,
Ha ra way agre ga la he ri da in for má ti ca o cy bor gia na, en un in ten to de
su tu rar la di vi sión entre lo or gá ni co y lo tec no ló gi co, otra de las gran ‐
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des bre chas epis te mo ló gi cas. La frag men ta ción di co tó mi ca de la
reali dad acusa to da vía una he ren cia car te sia na que se pa ró «el reino
sim bó li co de sig ni fi ca dos hu ma nos y el reino sin sig ni fi ca do de los
ob je tos» (Kohn 2021� 22), y que per vi ve to da vía en nues tra forma de
sen tir, en ten der, or ga ni zar y mirar el mundo. Esta frag men ta ción, no
obs tan te, ha in ten ta do ser sub sa na da desde el pen sa mien to de au to‐ 
ras como Donna Ha ra way, la teo ría Actor- Red de Bruno La tour o va‐ 
rias co rrien tes post hu ma nis tas que, sin asu mir estas pre sun tas se pa‐ 
ra cio nes, dis cre pan del ex cep cio na lis mo hu mano y de cons tru yen
nues tro po si cio na mien to di fe ren cial sobre otras cria tu ras (Barad
2007� 136).

Por otra parte, el An tro po ceno (con cep to acu ña do por el cien tí fi co
Paul Crutzen en el año 2000 y po pu la ri za do desde en ton ces) de sig na‐ 
ría una pre sun ta nueva era geo ló gi ca, pro ta go ni za da por la in ci den cia
del ser hu mano sobre el pla ne ta me dian te ac cio nes de gran im pac to
am bien tal: uso de com bus ti bles fó si les, pro duc ción ex ce si va y casi in‐ 
des truc ti ble de plás ti cos... 1 Re sul ta re ve la dor que un con cep to re fe ri‐ 
do a la geo lo gía se haya trans fe ri do a las con tri bu cio nes aca dé mi cas
de otros cam pos no afi nes, a me nu do con el pro pó si to de re ins tau rar
al ser hu mano de su es ta do de ex cep cio na li dad a un es ta do de co‐ 
exis ten cia con los otros seres y en tor nos, ante la aler ta de las ca tás‐ 
tro fes por venir. El pro pó si to, en pa la bras de Vi vei ros de Cas tro (cit.
en Kohn 2021� 30), sería lo grar la «des co lo ni za ción per ma nen te del
pen sa mien to» y la aper tu ra hacia una re la cio na li dad no es truc tu ra da
a par tir del len gua je y las pro yec cio nes de los seres hu ma nos. Pen sar
el An tro po ceno exi gi ría, así, poner en jaque las di co to mías su je to/ob‐ 
je to y todos los bi na ris mos de ri va dos de la pre sun ción de ex cep cio‐ 
na li dad hu ma na; in cu rrien do en lo que po dría mos de no mi nar «giro
hacia lo no hu mano» (Gru sin 2015).

7

La teo ría de los afec tos, el rea lis mo es pe cu la ti vo, la on to lo gía orien ta‐ 
da a ob je tos, los nue vos ma te ria lis mos… serán al gu nas de estas co‐ 
rrien tes en ca mi na das a ali ge rar el «las tre con cep tual» de la ex cep cio‐ 
na li dad y a poner de re lie ve esos «fe nó me nos ex tra ños» que, como
con cep tos y he rra mien tas, po drían ser cul ti va dos y mo vi li za dos para
in ter pe lar nos (Kohn 2021� 31). Un sus tra to común en todas ellas es la
des es ta bi li za ción de las na tu ra le zas con si de ra das in mu ta bles para
pro po ner nue vas for mas de ser y estar en el mundo, lo que con lle va‐ 
ría re pen sar la ma te ria li dad, la agen cia o la tem po ra li dad. Así, las he ‐
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ri das epis te mo ló gi cas abier tas en el An tro pos re que ri rán re me dios
que in vo quen, entre otros as pec tos, lo ani mal, lo afec ti vo, lo ma té ri co,
lo tec no ló gi co.

1. Mirar desde el An tro pos: ver,
vi gi lar, do mi nar
Pese a que po dría mos con si de rar lo vi sual como un sim ple pro ce so
óp ti co, di fe ren cia do de su di men sión so cial o «vi sua li dad», desde los
Es tu dios vi sua les se ha de fen di do su pro fun da im bri ca ción: la vi sión
es so cial e his tó ri ca, y la vi sua li dad im pli ca tanto as pec tos cor po ra les
como psí qui cos (Fos ter 1988� ix). Esta cons truc ción de la vi sua li dad,
ana li za da de forma ex ten si va por au to res como Mar tin Jay (2007) o
Jo nathan Crary (2007), no su ce de de forma es tan ca y ajena a otros
pro ce sos de me dia ción como la eco nó mi ca, so cial, cul tu ral o téc ni ca.
Los pro ble mas de la vi sión han im pli ca do, e im pli can, al cuer po y al
fun cio na mien to del poder so cial (Crary 2007� 17); es por ello que el
pen sa mien to sobre la mi ra da no se ha de sa rro lla do al mar gen del
pen sa mien to sobre el su je to mo derno, es tan do en es tre cha re la ción
la his to ria del ser, el ver y el ser- visto. De este modo, Zafra (2015� 38-
40) vin cu la an tro po cen tris mo, lo go cen tris mo y «ocu lar cen tris mo»,
se ña lan do cómo Oc ci den te ha pri vi le gia do la vi sión fren te a otros
sen ti dos como modo he ge mó ni co de ac ce so al poder y al co no ci‐ 
mien to. En tanto que con si de ra da va le do ra de reali dad, la vi sión asis‐ 
tió al es ta ble ci mien to de je rar quías de poder y su bor di na ción; un
«ocu lar cen tris mo» ali men ta do me dian te las má qui nas del de sa rro llo
tec no ló gi co, que per mi ten «ver aden tro y afue ra; lo pro fun do y lo ex‐ 
te rior; desde muy arri ba de las cosas y desde su pe ri fe ria, in clu so lo
que está fuera del marco» (Zafra 2015� 41).

9

La vi sión es, por tanto, una po ten cia de con trol que puede ser am bi‐ 
va len te men te ejer ci da; una po ten cia ma te ria li za da de forma evi den te
en el re cur so a la vista aérea (pre sen te en obras tan in flu yen tes como
El triun fo de la vo lun tad, de Leni Rie fens tahl). A vista de pá ja ro, el
mundo ha bi ta do y ha bi ta ble (con jun to vivo de de seos, ten sio nes y ac‐ 
cio nes) se con vier te en te rri to rio sus cep ti ble de ser po seí do, ma ni pu‐ 
la do, ocu pa do, sal va do; «mirar desde afue ra y desde arri ba», sus cri be
Fer nán dez Mallo (2021� 22), «im pli ca po si cio nar se, medir y cal cu lar el
mundo». El gesto de mirar se ase me ja a un gesto de po si ble do mi nio,
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en tanto que es capaz de ac ti var deseo, vio len cia, po se sión (El kins
1996� 45). El más re cien te tes ti go de este ape ti to ad quie re la forma del
dron:

El dron, blan quea mien to pues de la más efec ti va má qui na de gue rra:
el miedo que es en car na do en mons truo, el miedo que es en car na do
en la pu pi la que, flo tan te, puede po si cio nar se en lu ga res no ac ce si ‐
bles al ojo hu mano –una quin ta pared– y ver nos. Pero si el dron nos
mira tam bién nos vi gi la. Y si nos vi gi la, como en se gui da ve re mos,
tam bién nos sa tis fa ce (Fer nán dez Mallo 2021� 70).

Pro yec tos como Dro nes ta gram, de James Brid le 2 dan cuen ta de la
am bi va len cia del dron en tanto que ob je to de ob ser va ción, pero tam‐ 
bién de ame na za. En este pro yec to, Brid le re co pi la cap tu ras to ma das
por Goo gle Maps en lu ga res como Yemen y Af ga nis tán; vis tas aé reas
de lu ga res cuyo de no mi na dor común es haber sido ob je ti vo de un
ata que mi li tar con dro nes. Dro nes ta gram nos in vi ta a pen sar sobre el
pulso entre lo vi si ble y lo in vi si ble que tiene lugar en dis po si ti vos
como el dron: su ca pa ci dad de am pliar nues tro campo de vi sión y
tran si tar es pa cios iné di tos ori gi na, no obs tan te, un dis tan cia mien to
de lo ob ser va do. El apego por la cus to dia vi sual del te rri to rio se tra‐ 
du ce en un des ape go hacia quie nes lo ha bi tan cuan do el co no ci mien to
del te rri to rio va li ga do a la fan ta sía de su con trol. En pa la bras de Mor‐ 
ton (2010� 96):

11

La vista de pá ja ro es co ge la Tie rra de entre todos los lu ga res en el
uni ver so -no hay nada como el hogar. Esta vista está lejos de ser
neu tral -o peor, es esta misma neu tra li dad la que forma parte de su
mal dad. La de ci sión de cui dar a todos los seres vivos es una con fe ‐
sión de mal dad.

Así pues, en la uni dad sim bó li ca de la mi ra da que pro pi cia el es ta ble‐ 
ci mien to del marco vi sual, el es pec ta dor se erige como so be rano del
mundo en el do mi nio de su per cep ción (Bel ting 2007� 55). El Yo- Ojo 3

es un dis po si ti vo que fe ti chi za lo que ve, evi den cian do el deseo de
do mi nio sub ya cen te en el uso de la tec no lo gía, «el ojo de un pro pie‐ 
ta rio de es cla vos que mira sobre su plan ta ción o un ge ne ral que es cu‐ 
dri ña el campo de ba ta lla» (Zy lins ka 2017� 13).

12
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Tam bién con la ele va ción de la mi ra da juega iEarth, de Joan na Zy lins‐ 
ka (2014), una serie de fo to gra fías to ma das de dio ra mas in fan ti les que,
pro ce sa das di gi tal men te y con ver ti das a for ma to GIF, evo can las vis‐ 
tas del te rri to rio ob te ni das por sa té li te, su gi rién do nos la com po si ción
tec no ló gi ca de toda na tu ra le za al ser cap ta da, mo de la da, con ser va da
(Zy lins ka 2017� 52). Tam bién en La fra gi li dad de ha bi tar (2019), Eduar‐ 
do Ba lan za re cu rre a vis tas aé reas para ilus trar los asen ta mien tos de
vi vien das de tra ba ja do res mi gran tes del sec tor agrí co la 4. En esta obra
fíl mi ca, la mi ra da re co rre un te rri to rio asi mi la do por el apa ra to in‐ 
dus trial de pro duc ción y con su mo, tras la dán do se sus ma te ria les y di‐ 
ná mi cas a la ha bi ta ción del es pa cio. Los de se chos y ma te ria les de
apro ve cha mien to que com po nen las vi vien das evo can un pai sa je ex‐ 
tra ña do, postapo ca líp ti co, se me jan te a un en torno fic ti cio, que, no
obs tan te, es muy real. La pre ca rie dad in vi si ble que fun da men ta el sis‐ 
te ma se hace vi si ble, aun que hay que agu di zar la mi ra da para per ci bir
y com pren der las tex tu ras, los ma te ria les y las for mas, y las vidas de
las que son in di cio. Ver más puede ser, pa ra dó ji ca men te, ver peor. Au‐ 
men tar el campo de ac ción de nues tra mi ra da puede em pe que ñe cer
aque llo que mi ra mos, ha cer lo in dis tin gui ble y, por tanto, pasar des‐ 
aper ci bi do ante nues tra aten ción; em bo rro nar la fron te ra entre «in‐ 
for ma ción» y «ruido», en pa la bras de Mor ton (2010� 30):

13

Hemos ga na do Goo gle Earth pero hemos per di do el mundo. El
"mundo" sig ni fi ca una lo ca li za ción, un fondo con tra el cual nues tras
ac cio nes se vuel ven sig ni fi ca ti vas. Pero en una si tua ción en la que
todo es po ten cial men te sig ni fi ca ti vo, es ta mos per di dos.

Tam bién la vista desde arri ba pro po ne una mi ra da crí ti ca en Sun and
Sea (Ma ri na), de Lina La pely te, Vaiva Grainy te y Ru gi le Barzd ziu kai te,
obra pre sen ta da en el pa be llón de Li tua nia de la Bie nal de Ve ne cia en
2019 5. Ma ri na con sis tía en una ópera es ce ni fi ca da como una falsa
playa in te rior, en las que 24 ar tis tas rea li za ban ac ti vi da des pro pias de
playa al son de un li bre to que abor da ba el de te rio ro de la Tie rra a
causa del im pac to del cam bio cli má ti co, la con ta mi na ción de los
océa nos y otros fe nó me nos am bien ta les. Sun and Sea (Ma ri na) em‐ 
plea la con tem pla ción para pro po ner un mar gen de di sen so: salir de
uno mismo, ex ten der el campo de vi sión, no con el pro pó si to de
abar car más para fines bé li cos, pro duc ti vos o de do mi na ción, sino
con la pers pec ti va de vis lum brar mejor la hue lla an tro po cén(tr)ica

14
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sobre la Tie rra. Al adop tar la po si ción del sol sobre la Tie rra que ha bi‐ 
ta mos y mar ca mos, al re nun ciar al «len gua je de la pe que ñez y la res‐ 
tric ción», tiene lugar un des pla za mien to del punto de vista que, por
aban do nar el uno mismo, cons ti tu ye el prin ci pio de la ética y la po lí ti‐ 
ca (Mor ton 2010� 14).

La am plia ción de la vi sión, en tanto que li ga da a las en ti da des cor po‐ 
ra ti vas y gu ber na men ta les que con for man los dis po si ti vos téc ni cos
que la per mi ten (Goo gle, NASA, Spa ceX, ESA...), pa re cie ra ya com pro‐ 
me ti da desde su con cep ción con una mi ra da es pe cí fi ca, su je ta a de‐ 
ter mi na dos ob je ti vos y fun cio nes. Cada dis po si ti vo fra gua rá múl ti ples,
par cia les, po si bles imá ge nes y di men sio nes del mundo, que nues tra
mi ra da in ter pe la rá al en trar en re la ción con él. Del mismo modo, la
cre cien te po si bi li dad de ver más y de múl ti ples ma ne ras se ve acom‐ 
pa ña da de la tam bién cre cien te ame na za de ser más y mejor vis tos;
así, la línea entre la mi ra da y la vi gi lan cia pa re ce bo rrar se por mo‐ 
men tos, sien do ambos actos dos caras de la misma fun da ción cons ti‐ 
tu ti va del ser 6. No obs tan te, cier to mar gen para la sub ver sión de di‐ 
chos dis po si ti vos se adi vi na en obras rea li za das a par tir de la he rra‐ 
mien ta Goo gle Earth, con la que va rios ar tis tas han ju ga do para pro‐ 
po ner vi sio nes al ter na ti vas del te rri to rio. Así, Font cu ber ta (2016)
alude a la obra de Joa chim Sch mid, quien usa esta he rra mien ta para
re co pi lar imá ge nes de cam pos de fút bol del Sur glo bal; o la de Mish ka
Hen ner, quien re co ge una co lec ción de pa ra jes cen su ra dos al ojo hu‐ 
mano, cuya ima gen cen su ra da re sul ta in clu so es té ti ca men te su ge ren‐ 
te.

15

Las fun cio nes in te gra das en las he rra mien tas como Goo gle Earth o
Goo gle Maps (la po si bi li dad de acer car y ale jar la ima gen, de mo di fi‐ 
car el án gu lo de vi sión, de mo ni to ri zar tra yec to rias...) dan pis tas
sobre su na tu ra le za no sólo como eje cu to ras del acto de mirar, sino
tam bién del acto de apun tar a un ob je ti vo, como si de un arma se tra‐ 
ta sen. En ellas se ins cri be una dia léc ti ca de vi gi lan cia y de ocul ta ción
que nu me ro sos crí ti cos han acha ca do, quizá no des acer ta da men te, a
la vi gi lan cia ma si va (Mor ton 2010� 25). En la re fle xión sobre este tema
se si túan obras como Sto len Ima ges (2011) de Ju liet Fer gu son, crea das
a par tir de imá ge nes cap ta das por sis te mas de CCTV a las que la ar‐ 
tis ta ac ce de con la pre ten sión de «ver a tra vés de los ojos que todo lo
ven» (Zy lins ka 2017� 68). En este pro yec to, Fer gu son su gie re la po si bi‐ 
li dad de reapro piar se de la vi gi lan cia, re cu pe ran do el po ten cial que
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estas imá ge nes tie nen para cons ti tuir se como fo to gra fías en sí mis‐ 
mas, crea das y po ten cial men te be llas en cuan to des pro vis tas de su fi‐ 
na li dad ori gi nal (Zy lins ka 2017� 69). Una cier ta eman ci pa ción fac ti ble
en la cons ta ta ción del com po nen te no hu mano de toda ima gen, y más
con cre ta men te, de la ima gen fo to grá fi ca, como pro ce de mos a de sa‐ 
rro llar a con ti nua ción.

1.1. La fo to gra fía como ima gen no hu ‐
ma na
Las pro pias tec no lo gías di se ña das y per fec cio na das por el ser hu‐ 
mano se verán mar ca das, fre cuen te men te, por la irrup ción de as pec‐ 
tos no hu ma nos en sus pro ce sos. Es el caso de la fo to gra fía que, aun
sig ni fi cán do se como in ven ción hu ma na (y ali neán do se con pro pó si tos
y ne ce si da des hu ma nas que han con fi gu ra do el de sa rro llo de sus au‐ 
to ma tis mos), se ha se ña la do por la im pli ca ción de ele men tos no hu‐ 
ma nos en su pro ce so, al gu nos de ellos de ter mi nan tes para su exis‐ 
ten cia (como la luz). Para Zy lins ka (2017� 2), in clu so las imá ge nes pen‐ 
sa das y eje cu ta das por el autor hu mano in vo lu cran ele men tos no hu‐ 
ma nos, en tanto que el re gis tro se ve in ter fe ri do por lo que de no mi na
«al go rit mos téc ni cos y cul tu ra les» que, pro gra ma dos e ins cri tos ya a
me nu do en el dis po si ti vo, ma ni pu lan o re di ri gen la ima gen. Así, fren te
a la fo to gra fía como algo pen sa do y su je to a las fi na li da des hu ma nas,
emer gen las pers pec ti vas que la abor dan como medio múl ti ple y di‐ 
ver sa men te in ter ve ni do por as pec tos na tu ra les, téc ni cos y cul tu ra les.
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El de ba te sobre la par ti ci pa ción de los as pec tos no hu ma nos está
pre sen te desde el albor de la fo to gra fía, ya desde la icó ni ca fo to gra fía
Vista desde la ven ta na en Le Gras (1826-1827), de Jo seph Ni cépho re
Niép ce. La fo to gra fía de Niép ce venía a con sa grar y ma te ria li zar el
en tu sias mo con el que va rios cien tí fi cos (entre ellos, Louis Da gue rre o
Hip poly te Ba yard) ha bían aco me ti do la mi sión de con se guir «fijar» la
ima gen; la fo to gra fía no sería tanto el pro duc to del genio in di vi dual
sino de la larga his to ria de un «deseo ar dien te» (Bat chen 1997) ma te‐ 
ria li za do en múl ti ples in ten tos, lu ga res y mo men tos. Un deseo que
in cor po ra ba la ac ción no hu ma na, por la in ter ven ción clave de la luz y
su tiem po de ex po si ción, y que no en vano fue me ta fo ri za do como
«lápiz de la Na tu ra le za» por Tal bot en 1844 (Tal bot 2019). El re sul ta do
no era tanto la crea ción sino la re ve la ción de la ima gen en tanto que
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in ter ac ción entre luz, ma te ria y tiem po; la mi ra da hu ma na ape nas era
el punto de par ti da que ha bría im pul sa do el su ce si vo de sa rro llo de
«má qui nas de ver» que tam bién im pli ca rían as pec tos no hu ma nos.
Asi mis mo, el ser hu mano tam bién topa con los lí mi tes del pro pio apa‐ 
ra to fo to grá fi co que, hasta cier to punto, de sa fía su in ten cio na li dad y
au to no mía al ins tar lo a ac tuar en el marco de un «pro gra ma» (Flus ser
1990� 27). La cá ma ra re cla ma así su pro pia mi ra da sobre la ima gen,
sien do la ima gen cap tu ra da una suer te de re la ción de su mi ra da con
la del fo tó gra fo (Bel ting 2007� 276).

En los as pec tos no hu ma nos que ema nan del pro pio pro ce so fo to grá‐ 
fi co po de mos avis tar, ade más, un po ten cial único para el de sa rro llo
de la con cien cia eco ló gi ca, no sólo por las ca pa ci da des re pre sen ta ti‐ 
vas de la ima gen, sino por el ca rác ter pro fun da men te geo ló gi co de la
fo to gra fía. Las pro pias pa la bras que se de ri van del pro ce so –sen si bi li‐ 
dad, re ve la do–in di can una es pe cial in ter ac ción vital y ma te rial de
estas imá ge nes con aque llo que alum bra su exis ten cia. La fo to gra fía
apun ta, así, un ca rác ter me diá ti co, y como tal, es ta ble ce un cier to pa‐ 
ra le lis mo con el pen sa mien to geo ló gi co que, en tér mi nos de Pa rik ka,
«per ci be la Tie rra como un medio», sal pi ca do de «re gis tros» e «ín di‐ 
ces» fó si les (cit. en Zy lins ka 2017� 108). En con se cuen cia, pen sar la fo‐ 
to gra fía con lle va irre me dia ble men te pen sar el An tro po ceno, hue lla
hu ma na sobre un medio (la Tie rra) en el que la luz ejer ce si mi lar men‐ 
te de mar ca dor tem po ral (Zy lins ka 2017� 95). De hecho, la fo to gra fía
de ja rá un ras tro li te ral y ma te rial en el pla ne ta, al dejar tras de sí una
es te la de cá ma ras y otros de tri tus (ca rre tes, ba te rías) que, ma si va‐ 
men te de se cha dos, tra za rán su par ti cu lar le ga do en el An tro po ceno.
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2. Pro pues tas para sor tear al An ‐
tro pos desde las prác ti cas ar tís ti ‐
cas
Las artes po drían de sem pe ñar un rol cru cial en la evo ca ción de ac ti‐ 
tu des post- antropocéntricas hacia el mundo que im pli ca ran nues tros
afec tos, há bi tos y com por ta mien tos. Po dría mos in clu so in tuir una di‐ 
men sión post hu ma na pre sen te en las mis mas hu ma ni da des, en las
que el hom bre no es po see dor más que de «la ca pa ci dad re fle xi va de
leer su pro pio, in fun da do y com ple ta men te fle xi ble, de ve nir» (Co le ‐
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brook 2014� 161). Desde esa po si ción se han pro pues to vías de crea‐ 
ción y pen sa mien to, cuyos sín to mas se re mon tan a dé ca das atrás.
Uno de estos sín to mas po dría ubi car se en el land art, arte ins cri to,
mo di fi ca do o in ter ve ni do por el pro pio pai sa je, el en torno, los ele‐ 
men tos at mos fé ri cos... par ti ci pan do estos as pec tos en el curso y de‐ 
ve nir de la obra. El ar tis ta cede a un agente- otro irrum pir en la gé ne‐ 
sis y el des tino de la obra; un agen te cuya ac ción y tem po ra li dad a
me nu do tras cien den las del mismo autor. Tam bién desde el bioar te se
han pro du ci do atis bos de sor tear el an tro po cen tris mo, en tanto que
al gu nas de sus prác ti cas exi gen la aper tu ra del sujeto- artista a las po‐ 
ten cia li da des de otros seres cuya en ti dad in ter vie ne y de ter mi na la
obra re sul tan te (aun que plan tean do la per ti nen cia ética de la uti li za‐ 
ción de seres sin tien tes en estos pro yec tos). Muy in tere san te, a este
res pec to, es el tra ba jo de Paula Bruna, quien en su pro yec to Plan to‐ 
ceno (ini cia do en 2017) rea li za un ca mino in ver so desde el en fo que
an tro po cén tri co hacia el mundo ve ge tal. Desde su ini cial pro pó si to de
ves tir se de plan tas a me di da de su cuer po, se irá abrien do a otras in‐ 
ter ac cio nes con ellas que im pli ca rán de jar las ser por sí mis mas, ge ne‐ 
rar sus eco sis te mas pro pios, atraer a ellos a otras cria tu ras vi vien tes;
en suma, re nun ciar a la he ge mo nía hu ma na que ha con ta mi na do,
con di cio na do e in ter ve ni do el de ve nir de otros rei nos y es pe cies.

Tam bién po de mos iden ti fi car cier tos im pul sos más allá de lo hu mano
en el arte que ha re cu rri do a la tec no lo gía, es pe cial men te el que la in‐ 
cor po ra para cues tio nar la cons truc ción del cuer po como so por te
uni ta rio, bio ló gi co e iden ti ta rio del ser hu mano, pro po nien do fór mu‐ 
las para re me diar su ob so les cen cia, retar o am pli fi car sus ca pa ci da‐ 
des. Ar tis tas como Ste larc han sido cla ves al re cu rrir al arte para la
in ter ven ción, ma ni pu la ción y re for mu la ción de lo hu mano, po nién do‐
lo en diá lo go con una téc ni ca de la que nunca llegó a des vin cu lar se:
hu ma ni dad y téc ni ca han sido co exis ten tes. En pa la bras de La tour
(2007� 101):
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... los ob je tos cien tí fi cos cir cu lan como su je tos, ob je tos y dis cur sos a
la vez. Las redes están lle nas de ser. En cuan to a las má qui nas, están
car ga das de su je tos y de co lec ti vos. ¿Cómo el ente po dría per der su
ro tu ra, su di fe ren cia, su inaca ba mien to, su marca?

Lo téc ni co queda pro fun da men te im bri ca do en el ser; lo hu mano
sería «parte de un con jun to com ple jo de per cep ción en el que va rios
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agen tes or gá ni cos y ma quí ni cos se jun tan –y se pa ran– por ra zo nes
fun cio na les, po lí ti cas o es té ti cas» (Zy lins ka 2017� 14). Yendo in clu so
más allá, po dría mos con si de rar nues tras reac cio nes cor po ra les y sen‐ 
so ria les como una suer te de «al go rit mo» de ADN, hor mo nas y otras
sus tan cias quí mi cas res pon sa bles de em pu jar al cuer po a ac tuar de
cier ta ma ne ra, en lugar de ser re sul ta do de una de li be ra ción ética
sobre el bien y el valor de la vida hu ma na (Zy lins ka 2020� 91). Desde
este punto de vista, los seres hu ma nos se for ma rían desde la tec no lo‐ 
gía y a tra vés de la re la ción con ella, par tien do de los al go rit mos ge‐ 
né ti cos y cul tu ra les que los con for man (Zy lins ka 2020� 27). Te nien do
en cuen ta estos ho ri zon tes, pro po ne mos aquí al gu nos lu ga res de
prác ti ca ar tís ti ca que po drían mo ti var un des pla za mien to hacia mi ra‐ 
das no an tro po cén tri cas que in ter pe len la cua li dad misma de lo hu‐ 
mano.

2.1. Có di gos que miran
La dis cu sión sobre lo hu mano/téc ni co cobra una im por tan cia ca pi tal
a la hora de abor dar la cues tión del arte crea do o in ter ve ni do por la
IA. ¿Qué mi ra das re pro du cen las má qui nas? ¿Se des pren den de la vi‐ 
sión hu ma na? Y, si lo hacen, ¿es por la tec no lo gía o a pesar de ella?
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El pro yec to The Next Rem brandt (2016), lle va do a cabo por Mi cro soft
en co la bo ra ción con di ver sas ins ti tu cio nes, fue uno de los pro yec tos
de si mu la ción ar tís ti ca crea dos a par tir de las IA que mo ti va ron la dis‐ 
cu sión sobre los pa rá me tros con ven cio nal men te acep ta dos de au to‐ 
ría, ori gi na li dad, ex pe rien cia y gusto en el ám bi to del arte. Si lo que
an ta ño se atri buía al genio in di vi dual es sus cep ti ble de ser re pli ca do
por un có di go de compu tado ra, apun ta ron desde el New Scien tist
(2017), quizá de ba mos in fe rir que exis te algo de ma quí ni co en la pro‐ 
pia crea ción ar tís ti ca (cit. en Zy lins ka 2020� 52). Este pen sa mien to
sigue la es tre cha re la ción que los hu ma nos man tie nen con los apa ra‐ 
tos (Flus ser 2011� 74); apa ra tos que, en la con tem po ra nei dad, se ma te‐ 
ria li zan no tanto en la idea tra di cio nal de he rra mien ta, sino en una in‐ 
fra es truc tu ra que am pa ra la má qui na, su soft wa re y sus ope ra cio nes
de trans for ma ción tanto sim bó li cas como ma te ria les (Zy lins ka 2020�
52). Esta cues tión tras cen de rá las dis ci pli nas ar tís ti cas y co mien za a
ser in te gra da en los me dios de masas, con vir tién do se en un agen te
ac ti vo en la con fi gu ra ción de los gus tos, la re gu la ción de los mer ca ‐
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dos y la de fi ni ción de la vi sua li dad mains tream. De esta ma ne ra, las IA
pon drían de re lie ve no sólo la po si bi li dad de la re pro duc ti bi li dad me‐ 
cá ni ca de la obra ya des cri ta por Ben ja min, sino la po si bi li dad de su
pro duc ción al go rít mi ca (Zy lins ka 2020� 69).

Si mi la res in te rro gan tes han ori gi na do pro yec tos fo to grá fi cos como
So Like You de Erika Scour ti, de sa rro lla do para la Bie nal de Fo to gra fía
de Brigh ton (2014). Par tien do de una fo to gra fía ini cial, Scour ti uti li za
la he rra mien ta Bús que da por ima gen de Goo gle para tra zar pa tro nes
vi sua les con fo to gra fías aje nas, que ac túan como «ré pli ca del có di go
cul tu ral (así como ge né ti co)» de su pro pia vida (Zy lins ka 2017� 35).
Ras trean do las afi ni da des vi sua les y es té ti cas que uni for mi zan las
vidas hu ma nas (con las que ya tra ba ja ron ar tis tas como Chris tian Bol‐ 
tans ki), Scour ti com po ne una suer te de álbum fa mi liar que in ter pe la
nues tra per cep ción sobre la uni ci dad de la his to ria per so nal, in te rro‐ 
gán do nos asi mis mo sobre el al can ce que el apa ra to (tec no ló gi co, pero
tam bién bio ló gi co y cul tu ral) ejer ce sobre el gesto fo to grá fi co y afec‐ 
ti vo que la ge ne ra. Pro yec tos como los de Scour ti, ade más, evi den cian
la tras la ción del valor de la ima gen de su con te ni do a su po ten cial de
«le gi bi li dad» y ge ne ra ción de datos, cuya fi na li dad úl ti ma sería su co‐ 
di fi ca ción para iden ti fi car au dien cias po ten cia les, pa tro nes de con su‐ 
mo u otras nor mas; el valor de la fo to gra fía se tras la da, en con se‐ 
cuen cia, de la es pe ci fi ci dad a la re la cio na li dad (Sluis 2016� 285).
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El valor de las fo to gra fías se ins cri be, ade más, en las con di cio nes del
sistema- red que las aloja y di fun de, dando lugar a va rios pro yec tos
que in ter pe lan y de sa fían dicho sis te ma. Sha peshif ting AI o Sha dow
Glass, del co lec ti vo fe mi nis ta in ter sec cio nal void Lab, son un ejem plo
de esta con tes ta ción. Pen sa das como parte de la ex po si ción Fe mi nist
Cli ma te Chan ge: Be yond the Bi nary, las ins ta la cio nes de void Lab ge‐ 
ne ran en tor nos in quie tan tes en los que in ter ac túan la voz hu ma na, el
so ni do de am bien te y ani ma cio nes en 3D, para se ña lar la forma en la
que los al go rit mos re pro du cen for mas de opre sión y al te ri za ción (Zy‐ 
lins ka 2020� 46). El dis cur so de esta obra re mi te a tra ba jos como el de
Sa fi ya Noble cuyo libro Al go rithms of Op pres sion (2018) ras trea las
prác ti cas dis cri mi na to rias pre sen tes en la ela bo ra ción de al go rit mos
o bases de datos, que, am pa rán do se en la pre sun ción de «ob je ti vi dad»
de la compu tación, aún re pro du cen ses gos de raza, gé ne ro y clase.
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La po ten cia opre si va de la compu tación tam bién se su gie re en pro‐ 
yec tos como It Began as a Mi li tary Ex pe ri ment (2017), de Tre vor Pa‐ 
glen. En este pro yec to, el ar tis ta tra ba ja a par tir de fo to gra fías ex traí‐ 
das de la base de datos FERET, fo to gra fías de in di vi duos reales re co‐ 
pi la das a ins tan cias de la DARPA (Agen cia de Pro yec tos de In ves ti ga‐ 
ción Avan za dos de De fen sa) para en tre nar al go rit mos de re co no ci‐ 
mien to fa cial. Estos al go rit mos, en ca mi na dos a es tu diar cada vez más
exhaus ti va men te el ros tro hu mano, son tam bién ca pa ces de ex traer
los pun tos clave para su re co no ci mien to. Cor po ra ti va men te po seí dos,
co lec ti va men te ali men ta dos, los al go rit mos nos pre gun tan dia ria‐ 
men te quién mira desde las pre sun tas In te li gen cias Ar ti fi cia les, qué
com po nen tes hu ma nos han lo gra do in fil trar se en sus có di gos, y con
qué fi na li dad. Una duda le gí ti ma que nos re cuer da el his to rial de vi gi‐ 
lan cia de la fo to gra fía, capaz de crear un «ré gi men de má qui na inor‐ 
gá ni ca» en el que su fun ción no es ya la re pre sen ta ción del su je to
capaz de mirar, sino su pe tri fi ca ción como fun ción del Es ta do (Tagg
2009� 25-29). Esta alian za (fo to gra fía y con trol) no re sul ta iné di ta: dan
cuen ta de ella el sis te ma an tro po mé tri co de Ber ti llon, o los pro yec tos
fo to grá fi cos con sa gra dos a vi sio nes esen cia lis tas y, en oca sio nes, mo‐ 
ra li zan tes, de la co mu ni dad hu ma na (como fuera la serie Fa mily of
Man co mi sa ria da por Ed ward Stei chen).
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Es por ello que tra ba jos como los ci ta dos dan cuen ta de una vi si bi li‐ 
dad cons trui da, gran parte de la cual per ma ne ce ajena a la vi sión hu‐ 
ma na cons cien te, pero que no obs tan te posee un mar gen para re de fi‐ 
nir sus tér mi nos. Así, no sólo se re ve la la im po si bi li dad del ser hu‐ 
mano de verlo todo (tal y como acla man los re la tos de om ni pre sen cia
y om nis cien cia de ri va das del de sa rro llo tec no ló gi co), sino la se pa ra‐ 
ción entre el ver y el saber apun ta la da por «la cul tu ra al go rít mi ca que
or ga ni za nues tras vidas so cia les y po lí ti cas» (Zy lins ka 2020� 94). El ser
hu mano funda la má qui na en un gesto que se de po si ta, fija, es te reo ti‐ 
pa y tiene el poder de «re co men zar» (Si mon don 2007� 155); la tec ni ci‐ 
dad, sea de los ob je tos o del pen sa mien to, man ten drá pues una re la‐ 
ción de con ver gen cia con otros modos de ser en el mundo (Si mon don
2007� 174). La vieja lid del ser hu mano con tra la má qui na se verá pro‐ 
ble ma ti za da en un es ce na rio al go rít mi co en el que la hu ma ni dad em‐ 
pie za tam bién a en ten der se como la eje cu ción de un pro gra ma: una
se cuen cia de po si bi li da des ha bi li ta das entre las que nos mo ve mos, in‐
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ter ac tua mos y a par tir de las cua les ge ne ra mos re la cio nes (Zy lins ka
2020� 53).

2.2. Cria tu ras que miran
Pero no sólo los ojos de las má qui nas han con se gui do aden trar se en
los nue vos es ce na rios de la vi sión. Nues tra vi ven cia co ti dia na junto a
ani ma les no hu ma nos su gie re la po si bi li dad de un mundo mi ra do
desde sus ojos; un des pla za mien to ori gi na do en la ca pa ci dad de estos
seres para de vol ver nos la mi ra da. En pa la bras de Kohn (2021� 2):
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La ma ne ra como nos ven otros tipos de seres im por ta. El hecho de
que nos vean cam bia las cosas (...). Esta clase de en cuen tros con
otros tipos de seres nos fuer za a re co no cer el hecho de que ver, re ‐
pre sen tar y, tal vez, saber, y aun pen sar, no son asun tos ex clu si va ‐
men te hu ma nos.

Acep tar la mi ra da de seres no hu ma nos, como su ce die ra con la mi ra‐ 
da de las má qui nas, es «re di mir a lo hu mano de sus ata vis mos y sus
ru ti nas» (Font cu ber ta 2016� 66). Com pro me ter ra di cal men te nues tro
punto de vista hu ma nis ta pasa por in vi tar la mi ra da del Otro a nues‐ 
tro im pe rio de vi sua li dad; un Otro cuyo ros tro me in ter pe la y de man‐ 
da una res pon sa bi li dad ética (Lé vi nas 2002� 98); un Otro que puede
ex ce der lo hu mano pre ci sa men te por su fa cul tad de mi rar me (De rri‐
da 2008� 26). Si la base cons ti tu ti va y común de lo hu mano es la vul‐ 
ne ra bi li dad, tal como su gie re Butler (2010), ca bría pre gun tar se si la
fron te ra hu ma ni dad/ani ma li dad es real men te só li da, te nien do en
cuen ta su común fra gi li dad. No en vano es la sin tien cia (la ca pa ci dad
de su frir), más que el ra zo na mien to, un pa rá me tro re cu rren te en la
ética ani mal y el pen sa mien to an ti es pe cis ta (Sin ger 1999� 43).
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Nu me ro sos pro yec tos han dia lo ga do pre ci sa men te con la po ten cia de
lo ani mal para cons ti tuir mi ra das más allá de lo hu mano que in te rro‐ 
guen, cues tio nen y des cen tren su pre do mi nan cia. Uno de ellos es
Wai ting for High Water de Jana Ster bak, pro yec ta do en 2005 en Ve ne‐ 
cia como parte de su tra ba jo Th rough the Eyes of the Other. En la pieza
de Ster bak se nos pre sen ta una vista de Ve ne cia al borde de la inun‐ 
da ción (lo que en la ciu dad se co no ce como "Acqua Alta"), desde la
mi ra da de un perro, cuya al tu ra y cua dru pe dia nos ofre cen una pers‐ 
pec ti va di fe ren te de la ciu dad, evi den cian do la im por tan cia de la cor‐
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po ra li dad en la ex pe rien cia vi sual y es pa cial del en torno. Esta pieza
re co ge el tes ti go de in ten tos an te rio res por con se guir una vi sión de
los «otros», como el del doc tor Ju lius Neu bron ner en 1908, al co lo car
una cá ma ra en mi nia tu ra en una pa lo ma. En una línea si mi lar, Na tio‐ 
nal Geo graphic Wild pro du jo Crit ter cam, un pro gra ma do cu men tal en
el que un dis po si ti vo de vídeo, adhe ri do al cuer po de un ani mal ma‐ 
rino, aden tra ba a los es pec ta do res en el re co rri do por sus tra yec tos,
há bi tos y ex pe rien cias sen so ria les, sin tener que irrum pir en su en‐ 
torno como hu ma nos. En pa la bras de la pro pia Na tio nal Geo graphic,
Crit ter cam hacía reali dad la cien cia fic ción al «eli mi nar la pre sen cia
hu ma na y per mi tir nos en trar en há bi tats que de otro modo se rían
vir tual men te inac ce si bles» (Ha ra way 2008� 252). No obs tan te, el es‐ 
pec ta dor que con tem ple las imá ge nes ob te ni das me dian te estas cá‐ 
ma ras in tru sas po dría sen tir se de cep cio na do ante la cier ta opa ci dad
con la que topan estos ojos tec no ló gi cos. Las cá ma ras ane xio na das a
los cuer pos ani ma les topan con la bo rro sa con sis ten cia del agua, de‐ 
vi nien do el me tra je en un tra yec to obs cu ro, que cons ta ta la im po si bi‐ 
li dad del ver ab so lu to. De esta ma ne ra, Crit ter cam nos dis tan cia tanto
como nos acer ca a un medio que, aun que tras pa sa do, per ma ne ce
ajeno a nues tro en te ro do mi nio. Pero quizá sea esa bre cha, esa di fe‐ 
ren cia im po si ble de tran si tar (pese a las ar gu cias téc ni cas), la que
per mi ta vis lum brar un ho ri zon te más allá del An tro pos que ar ti cu la
nues tra mi ra da.

Obras como En coun ters (Ve ró ni que Du char me, 2012-13) 7, ade más,
nos plan tea rán la cues tión de la agen cia de los ani ma les en la pro duc‐ 
ción de imá ge nes. En este pro yec to, Du char me pro gra ma una cá ma ra
de caza que ac ti va la ex po si ción me dian te la de tec ción del mo vi mien‐ 
to y el calor de los ani ma les sil ves tres; es la ac ción de estos ani ma les
la que ac ti va el pro ce so y no una per se cu ción ac ti va por parte de un
ob ser va dor/de pre da dor hu mano. Las fo to gra fías re sul tan tes mues‐ 
tran, ade más, un mundo sin ras tro de pre sen cia hu ma na. Mirar al ani‐ 
mal con sis te en mirar uno de los po si bles fu tu ros au gu ra dos por el
An tro po ceno; con tem plar «cómo aque llo que se ex tien de más allá de
lo hu mano tam bién nos sos tie ne» (Kohn 2021� 307), aler tán do nos
sobre un de ve nir que po dría su po ner, en efec to, no de ve nir en ab so‐ 
lu to.
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Aun que estos pro yec tos sien tan una base só li da para abor dar las ex‐ 
pe rien cias otras, al emu lar otros pun tos de vista o eli mi nar nos de su
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tra yec to ria, sigue exis tien do la ne ce si dad de des co lo ni zar estos en fo‐ 
ques post hu ma nos, a me nu do en rai za dos en la to da vía vi gen te opo si‐ 
ción entre lo hu mano/cul tu ral/men tal/re pre sen ta ti vo y lo no hu‐ 
mano/na tu ral/cor po ral/ma té ri co (Mor ton 2010� 56). Esta opo si ción,
que im preg na ba (como men cio na mos an te rior men te) las Gran des Di‐ 
vi sio nes de La tour, pa re ce su ge rir a los di fe ren tes otros del Hom bre
como una única y me ta mór fi ca al te ri dad. Lo Otro adop ta múl ti ples
dis fra ces (lo ra cial, lo fe me nino, lo in dí ge na...), todos con un común
de no mi na dor: la con si de ra ción de menos hu ma nos, no tan hu ma nos,
in hu ma na men te hu ma nos. Así, am pliar la di men sión ética del mirar
hacia los ani ma les im pli ca ría, por ex ten sión, am pliar la hacia otros
seres hu ma nos his tó ri ca men te de for ma dos y des pla za dos en nues tra
vi sión.

2.3. Cuer pos que miran
Un eje pa re ce atra ve sar gran parte de los pro yec tos que abor dan la
al te ri dad, sea ani mal o tec no ló gi ca, y es la in cor po ra ción del cuer po.
El víncu lo de la mi ra da con el cuer po tiene ya un re co rri do en el pen‐ 
sa mien to cien tí fi co y fi lo só fi co; in ves ti ga cio nes re cien tes han lle ga do
a men cio nar lo «vi sual háp ti co» para de fi nir la po si bi li dad de exis ten‐ 
cia de una vi sión tác til, «en tre la za da» en lugar de «vi gi lan te desde
arri ba» (Hay ward 2010� 577–599). Esta po si bi li dad po dría fa ci li tar la
pues ta en jaque de la cons truc ción an tro po cén tri ca de la vi sua li dad, y
su re con fi gu ra ción material- conceptual en mi ra das que sor teen la vi‐ 
gi lan cia y el do mi nio, en favor de un devenir- con otros. Las apro xi ma‐ 
cio nes fe no me no ló gi cas que in ci den en la ex pe rien cia cor po ral
(común a hu ma nos y no hu ma nos) po drían su po ner una al ter na ti va a
la vi sión como ins tru men to de co no ci mien to pu ra men te men tal, re‐
cu pe ran do el cuer po como lo ca li za ción del mero punto de vista fren‐ 
te a la idea de re pre sen ta ción (Kohn 2021� 56). Por su parte, Ha ra way
re cla ma el sen ti do de la vista para evi tar "opo si cio nes bi na rias", y se‐ 
ña lar cómo "el sis te ma sen so rial ha sido uti li za do para sig ni fi car un
salto fuera del cuer po mar ca do hacia una mi ra da con quis ta do ra
desde nin gu na parte" (Ha ra way 1995� 323-324). La exis ten cia del
cuer po, vin cu la da al mismo an tro po cen tris mo que ayuda a des es ta bi‐ 
li zar, fun cio na ría como fron te ra de un ser hu mano que se ha eri gi do
como me di da del mundo (Bel ting 2007� 126).
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Múl ti ples ar tis tas han tra ba ja do la re la ción entre la or ga ni ci dad del
cuer po y la téc ni ca, desde lo cí borg como rup tu ra de los dua lis mos
his tó ri cos, como desde pos tu ras que in da gan sobre la re la ción entre
per cep ción y re pre sen ta ción, in mer sión y ob ser va ción. El ad ve ni‐ 
mien to de los me dios di gi ta les, pese a su fre cuen te teo ri za ción como
«des cor po rei za ción», no ha em pa ña do tanto como re de fi ni do la im‐ 
por tan cia del cuer po, al que la per cep ción per ma ne ce in ex tri ca ble‐ 
men te li ga da, y cuyos cam bios ex pre san pa ra le lis mos con los cam bios
en la pro pia ex pe rien cia de la ima gen (Bel ting 2007� 31). En con tra re‐ 
mos el papel del cuer po como «es la bón en la his to ria me dial de las
imá ge nes» (Bel ting 2007� 37-38) en tra ba jos como Ac ti ve Per cep tual
Sys tems (2014–2016), de Joan na Zy lins ka. En un gesto si mi lar al des‐ 
cri to en Crit ter cam, Zy lins ka ane xio na a su cuer po una cá ma ra capaz
de tomar imá ge nes au to má ti ca men te. El mo vi mien to de su cuer po
in fluen cia di rec ta men te el pro ce so, ha cién do se co par tí ci pe, junto a la
pro pia cá ma ra, de la ima gen final. Este tipo de pro yec tos re mi ten al
fun cio na mien to de dis po si ti vos como las cá ma ras GoPro o los smart‐ 
wat ches: coor di na dos e in cor po ra dos a nues tros mo vi mien tos, ac ti vi‐ 
da des y fun cio nes, estos pa re cen am pliar o ex ten der su ca rác ter vital
hacia nue vos con fi nes, ori gi nan do una in ti mi dad con los ob je tos y sus
ex pe rien cias (Bur ton 2017). Así, la ins crip ción cor po ral de la mi ra da
no sólo nos pone en diá lo go con otros seres, sino que puede ser
igual men te útil para cues tio nar el bi na ris mo su je to/ob je to, y pro ble‐ 
ma ti zar cada vez más la dis tin ción entre ambos agen tes.
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Esta ins crip ción cor po ral no sólo mira hacia afue ra, sino que puede
vol ver se hacia aden tro, pro fun di zan do en la misma sus tan cia de la
carne. Así lo ates ti guan obras re cien tes como De Hu ma ni Cor po ris
Fa bri ca (2022), de Lu cien Castaing- Taylor y Vé ré na Pa ra vel. Este filme
alude a los es tu dios ana tó mi cos de An drea Ve sa lio en 1543, y se sirve
de cá ma ras que adop tan el punto de vista de los pro pios cuer pos,
tanto ex ter na como in ter na men te, para atra ve sar la ma te ria misma
que los com po ne. En un prin ci pio, la tec no lo gía pa re ce cum plir aquí
su pro pó si to mí ti co de ex pan dir las ca pa ci da des hu ma nas (más con‐ 
cre ta men te la vi sión), de vi nien do el hos pi tal una mez cla de ta ller, la‐ 
bo ra to rio y fá bri ca donde las con ver sa cio nes de sus ha bi tan tes se en‐ 
tre la zan con los pro ce sos fi sio ló gi cos y los ac ci den tes ana tó mi cos.
«Mi pa sión es la me cá ni ca», con fie sa uno de los doc to res pro ta go nis‐
tas mien tras rea li za una in ter ven ción qui rúr gi ca (Castaing- Taylor y
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Pa ra vel, mi nu to 12�49). El cuer po hu mano queda su ge ri do como cuer‐ 
po téc ni co, en gra na je vul ne ra ble de fun cio nes y me ca nis mos, sus cep‐ 
ti ble de ave riar se y ser in ter ve ni do, res tau ra do, re em pla za do.

No obs tan te, esta con cep ción me ca ni cis ta del cuer po que po dría ser‐ 
vir a pro pó si tos de opre sión o do mi na ción (si en ten de mos, como
Fou cault, que las re la cio nes de poder in ci den di rec ta men te sobre el
cuer po [Fou cault 2002� 32]), en la pe lí cu la queda opa ca da bajo el des‐ 
plie gue de vul ne ra bi li dad ma té ri ca que nos hace cues tio nar nues tro
pro pio lí mi te como su je tos. El cuer po, mu ta ble y fa li ble, se abre con
cruda or ga ni ci dad a una mi ra da que la her ma na a otros cuer pos y en‐ 
ti da des, hu ma nas y no hu ma nas. El me tra je se re vis te de vís ce ras que
pal pi tan, flui dos que se de rra man, te ji dos y mem bra nas; den sos
mons truos que nos pe ne tran e im preg nan de reali dad: carne ex pues‐ 
ta a una dis po si ción de «vi ta li dad ma te rial» (Ben nett 2010), capaz de
afec tar nos y con fron tar nues tras fan ta sías de poder.
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El cuer po pro pio se hace ex tra ño y, en su ex tra ñe za, des es ta bi li za
nues tros lí mi tes. Estos acer ca mien tos al su je to nos per mi ti rán cues‐ 
tio nar nos los pre sun tos lí mi tes na tu ra les y fun cio na les del cuer po,
apro xi mán do nos al papel que la per for ma ti vi dad cor po ral ha te ni do
his tó ri ca y cul tu ral men te en su aco ta ción (Barad 2007� 155). Será en
su po ten cia de reac ción, res pues ta y cam bio ante las fuer zas ejer ci das
sobre él, en la que el cuer po se con vier ta en «trans mi sor» más que
mero re cep tor de sig nos y se ña les (Barad 2007� 189). Se inau gu ra así la
po si bi li dad de abra zar una di men sión cor po ral de la res pon sa bi li dad
(en su de fi ni ción más li te ral de en ten di da como la ha bi li dad de res‐ 
pon der ante el otro [Barad 2007� 392]), y en ta blar una re la ción.
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2.4. Pro pues ta final: pai sa jes que de ‐
vuel ven la mi ra da: ¿pai sa jes que miran?

La úl ti ma de nues tras pro pues tas im pli ca ría ir más allá del Otro ani‐ 
mal y tec no ló gi co, para abor dar la al te ri dad es pa cial y sis té mi ca que
ha bi ta mos y nos ha bi ta. A lo largo de la His to ria, el ser hu mano ha po‐ 
sa do su vista sobre el te rri to rio; una mi ra da que ha de ja do su im pron‐ 
ta, como de cía mos, en la idea de An tro po ceno, y cuya con cien cia ha
ge ne ra do toda una serie de es ce na rios que anun cian el fin de lo hu‐ 
mano tal y como lo co no ce mos. Ex tin ción de es pe cies, mi gra cio nes,
pan de mias, cri sis me teo ro ló gi cas... se re pi ten como mo ti vo cons tan te

39



No Man’s Eye? Prácticas artísticas hacia una mirada no antropocéntrica

Licence CC BY 4.0

en pe lí cu las, se ries de te le vi sión o vi deo jue gos, así como en los tra ba‐ 
jos de múl ti ples ar tis tas con tem po rá neos. In clu so la emer gen cia de la
IA, que po dría alum brar el sur gi mien to de nue vas es ce no gra fías para
el mundo ve ni de ro, re pro du ce un fu tu ro en imá ge nes de su bli mes in‐ 
dus tria les o ciu da des de ser ti za das. La pre va len cia de este ima gi na rio
dis tó pi co en la cul tu ra po pu lar deja en tre ver el miedo exis ten te ante
un au gu ra do fin del mundo. Pero ¿y si los pai sa jes pu die ran de vol ver‐ 
nos la mi ra da? ¿Qué imá ge nes, so ni dos, re la tos, nos de vol ve rían de sí
mis mos?

La pre gun ta por el An tro po ceno ha acom pa ña do obras como el lau‐ 
rea do do cu men tal Cha sing Ice (2012) de James Balog, que dan voz a
uno de los re la tos vi sua les más ca rac te rís ti cos del An tro po ceno: el
des hie lo de los cas que tes po la res. Para este do cu men tal, nu me ro sas
cá ma ras DSLR fue ron em pla za das por el autor en di fe ren tes pun tos e
in ter ve ni das para tomar imá ge nes del su ce so a lo largo de va rios
años. Estas obras in ten tan dar tes ti mo nio vi sual de las con se cuen cias
del re gis tro hu mano sobre la Tie rra, así como nos in te rro gan sobre la
pro pia tem po ra li dad hu ma na. Al re cu rrir a fun cio nes como el ti me‐ 
lap se, el tiem po se com pri me hasta ha cer se abar ca ble, capaz de con‐ 
te ner en un vi sio na do la mag ni tud y pro gre sión de los cam bios de una
al te ri dad cuyos rit mos pue den ex ce der (y ex ce den) la du ra ción de
nues tra vida.
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Otro in ten to por es ta ble cer un diá lo go con el An tro po ceno lo han
rea li za do los ar tis tas Eduar do Ba lan za y Pedro Gui rao para el pro yec‐ 
to Mo no ton (Mur cia, Es pa ña). Uno de los tra ba jos de este pro yec to es
Suite 01, una obra so no ra en for ma to con cier to rea li za da con el ins‐ 
tru men to B71 (un ór gano in ter ve ni do que es capaz de ob te ner mú si ca
y so ni dos de forma in ter ac ti va me dian te datos pro ce den tes de webs
co nec ta das a sa té li tes). Du ran te la pieza, se pro yec ta una par ti tu ra
ge ne ra da en tiem po real a tra vés de la trans crip ción a va lo res MIDI
de la in for ma ción me teo ro ló gi ca de va rios pun tos del pla ne ta, ob te ni‐ 
da me dian te sis te mas de geo lo ca li za ción. De este modo, el clima su‐ 
po ne un agen te y co- creador im pre de ci ble de la obra. Un de sa rro llo
si mi lar sigue la ins ta la ción Re so nan cias 4 (Mar Menor Sad Symphony),
rea li za da en co la bo ra ción con el mú si co y bió lo go Emi lio Cor tés. Re‐ 
so nan cias 4 que abor da la cri sis eco ló gi ca del Mar Menor, la la gu na
sa la da más gran de de Eu ro pa y el pri mer eco sis te ma del con ti nen te
en haber ob te ni do la per so na li dad ju rí di ca para su pro tec ción, gra cias
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a una Ini cia ti va de Le gis la ción Po pu lar. El B71 com po ne una pieza a
par tir de los datos ob te ni dos sobre di fe ren tes pa rá me tros de la la gu‐ 
na, como tem pe ra tu ra o hu me dad, «tra du cien do» la evo lu ción del
eco sis te ma na tu ral a un eco sis te ma mul ti sen so rial que sí es per cep ti‐ 
ble y ex pe ri men ta ble por nues tros sen ti dos. La ins ta la ción se acom‐ 
pa ña de un es pa cio de pro yec ción que se sirve de plás ti cos pro ce den‐ 
tes de la in dus tria agro pe cua ria, es tre cha men te vin cu la da a la ca tás‐ 
tro fe me dioam bien tal a la que alude 8.

Parte del in te rés de estas obras ra di ca en un des bor de de la au to ría
hu ma na, sien do de ter mi nan tes los datos re co gi dos y tra ta dos por los
dis po si ti vos para el re sul ta do al que asis ti rá el es pec ta dor. Des po seí‐ 
do de las pro yec cio nes hu ma nas y los pa raí sos per di dos que, en oca‐ 
sio nes, ornan los re cla mos eco lo gis tas, el eco sis te ma aquí os ten ta su
agen cia para ser y trans mi tir se en sus tér mi nos, rom pien do el marco
de una mi ra da que a me nu do lo re du ce a sim ple pai sa je vi sual. Tal y
como nos in sis te Be go ña Mén dez en Lodo (2023), en sa yo que abor da
el de no mi na do «eco ci dio» del Mar Menor:
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Amar el Mar Menor im pli ca apren der a ver con los ojos de las cinco
to ne la das de peces as fi xia dos que ates ta ron las pla yas en agos to de
2021, res pi rar por sus aga llas y por sus bocas abier tas, tocar la tex tu ra
de la arena en fer ma, nadar con las algas que pro li fe ran, aden trar se en
los lodos y en los ve ne nos que matan. Para amar los te rri to rios, para
cui dar los, hay que pen sar los am bien tes como ór ga nos de un cuer po
en cons tan te re la ción, nues tra carne en con tac to con la carne del
mundo, un solo or ga nis mo con fu so, sin ros tro y sin ape lli dos, que
afec ta y es afec ta do (Mén dez, 2023� 26).

43

Nue va men te, el cuer po se con for ma como puer ta de en tra da a aque‐ 
llo que hemos cons ti tui do como al te ri dad y que, no obs tan te, exis te
con no so tros en plena im bri ca ción. Aun que al gu nas de estas obras
pue den se guir ten dien do a evi den ciar un cier to an tro po cen tris mo al
re afir mar el apa ra to cognitivo- sensorial del autor o es pec ta dor hu‐ 
mano, no hay que des de ñar su pro pues ta de in vi tar a una mi ra da eco‐ 
ló gi ca, en rai za da en una per cep ción más allá de lo vi sual, en car na da,
in mer si va, que nos alien ta a «hacer com post», a «lle gar a ser con mu‐ 
chos» (Ha ra way 2008� 4). Si lo hu mano se re ve la como real men te di fí‐ 
cil de erra di car o re con fi gu rar, quizá una po si bi li dad sea abrir lo (Kohn
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Barad, Karen (2007). Mee ting the Uni‐ 
verse Half way: Quan tum Phy sics and the
En tan gle ment of Mat ter and Mea ning,

Du rham & Lon don: Duke Uni ver si ty
Press.

Bárcenas Mon roy, Igna cio (2007). “El
hombre como pliegue del saber: Fou‐

2021� 9); abrir lo a la in ter co ne xión de una «malla» en la que nada exis‐ 
te por sí mismo, y nada es en te ra men te sí mismo (Mor ton 2010� 15).

Con clu sio nes
En con clu sión, po dría mos in ter pre tar estos pro yec tos ar tís ti cos y
tec no ló gi cos como un te rreno fér til para el re pen sa mien to de la mi‐ 
ra da; un re pen sa mien to de la mi ra da que la des pla ce del an tro po cen‐ 
tris mo para en fren tar la cues tión de la al te ri dad desde una pers pec ti‐ 
va no je rár qui ca. Los me dios téc ni cos po drían per mi tir nos vis lum brar
po si bi li da des que abran la vi sión an tro po cén tri ca hacia una al te ri dad
me ta mór fi ca (ani ma li dad, má qui na, na tu ra le za) con la que ser de
forma en tre la za da. Sur gen así obras que nos in te rro gan sobre el ser
más allá de la vi sión, la es pa cia li dad o la tec no lo gía hu ma nas, ins tán‐ 
do nos a cues tio nar re la tos bio lo gi cis tas, me ca ni cis tas o hu ma nis tas
en las que «An tro pos se erige como actor real, creador- de mun dos,
héroe, a tra vés de las he rra mien tas, las armas y las pa la bras» (Ha ra‐ 
way 2019� 72),
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Por su ambigüedad, la prác ti ca ar tís ti ca su po ne un lugar desde el que
enun ciar los modos de ser y estar en el mundo que tras cien den las
ca te go rías y di co to mías que han dado forma al An tro po ceno (Mor ton
2010� 60). Los pro yec tos y obras pro pues tas es cu dri ñan re con fi gu ra‐ 
cio nes po si bles de las re la cio nes entre ar te fac to, su je to, en torno y
punto de vista, que in ci den en lo ex pe rien cial y lo cor po ral de la ima‐ 
gen, y nos ofre cen imá ge nes como pan ta llas que ejer cen de af for dan‐ 
ces (Hop kins 2016). para «la prác ti ca, el pen sa mien to y el ejer ci cio de
la ima gi na ción» (Mar tí nez Luna 2016� 21). Una ima gi na ción que es, en
sí misma, cuer po hecho de imá ge nes, mi ra da in cor po ra da que nos
pone en re la ción e in ter co nec ta con la agen cia de seres y en ti da des
no hu ma nas, ge ne ran do una «in ti mi dad eco ló gi ca» (Bur ton 2017)
capaz de fun dar már ge nes de re sis ten cia.
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Español
Desde la con so li da ción de la pers pec ti va li neal, la mi ra da hu ma na adop tó
una po si ción de cen tra li dad en la vi sión del mundo y su con si guien te re pre‐ 
sen ta ción en las artes, así como, pos te rior men te, en los re gis tros de la ima‐ 
gen fo to grá fi ca y au dio vi sual. Una mi ra da an tro po cén tri ca que, lejos de que‐ 
dar se me ra men te en el ám bi to re pre sen ta ti vo, se re la cio na es tre cha men te
con for mas de pen sa mien to dis cur si vo que re tra tan tanto como in fluen cian
modos de ser, estar y co exis tir en el mundo. No obs tan te, la apa ri ción de
dis po si ti vos que mo di fi can, sub vier ten o pres cin den del ser hu mano al in‐ 
cor po rar ele men tos no hu ma nos (desde la pro pia cá ma ra fo to grá fi ca hasta
he rra mien tas como los dro nes, las Go Pros, los sa té li tes o las IA ge ne ra do ras
de imá ge nes) han pues to en jaque la pre do mi nan cia de este an tro po cen tris‐ 
mo vi sual, abrien do nue vas bre chas de de ba te en torno a no cio nes como la
au to ría, la agen cia o el au to ma tis mo. Este ar tícu lo in vi ta a es pe cu lar sobre
cómo di chas tec no lo gías cons ti tu yen un te rreno fér til para una re orien ta‐ 
ción es có pi ca que se apro xi me a de ter mi na das pro ble má ti cas desde una
pers pec ti va ni ve la do ra y no je rár qui ca, abrien do vías para un en ten di mien to
in ter re la cio na do y eco ló gi co de la al te ri dad. Como ya nos se ña la Bur ton
(2017), la irrup ción de lo no hu mano en la crea ción de la ima gen al te ra su
pro ve nien cia y sig ni fi ca do, re cu pe ran do la agen cia no hu ma na en la misma
(la má qui na, el eco sis te ma, los ani ma les, el clima…). Aten dien do, pues, a una
re con fi gu ra ción de las re la cio nes entre ar te fac to, su je to, en torno y punto de
vista, que in ci de en lo ex pe rien cial y lo es pa cial de la ima gen, nos acer ca re‐ 
mos a la ima gen como una pan ta lla que ejer ce de af for dan ce para “la prác ti‐
ca, el pen sa mien to y el ejer ci cio de la ima gi na ción” (Mar tí nez Luna: 2016),
capaz de cues tio nar y re for mu lar no sólo el cuer po y su per cep ción, sino
tam bién las prác ti cas, afec tos y con flic tos que lo en vuel ven.

English
Since the con sol id a tion of lin ear per spect ive, the human gaze has oc cu pied
a cent ral po s i tion in the per cep tion of the world and its rep res ent a tion in
the arts, as well as in pho to graphic and au di ovisual im agery. This an thro po‐
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centric vis ion, far from being merely rep res ent a tional, is closely linked to
forms of dis curs ive thought that both de pict and in flu ence ways of being
and co ex ist ing in the world. How ever, the emer gence of devices that
modify, sub vert or by pass the human role in image cre ation (ran ging from
the pho to graphic cam era it self to drones, Go Pros, satel lites or AI- generated
im ages) have chal lenged the dom in ance of this visual an thro po centrism,
open ing new de bates around no tions such as au thor ship, agency, and auto‐ 
mat ism. This art icle spec u lates on how such tech no lo gies provide fer tile
ground for a scopic re ori ent a tion that ap proaches vari ous is sues from a lev‐ 
el ling, non- hierarchical per spect ive, pav ing the way for an in ter re lated and
eco lo gical un der stand ing of al ter ity. As Bur ton (2017) noted, the ir rup tion of
non- human ele ments in image cre ation al ters its proven ance and mean ing,
in cor por at ing non- human agency (ma chines, eco sys tems, an im als, weather,
etc.). By ex amin ing the re con fig ur a tion of re la tion ships between ar ti fact,
sub ject, en vir on ment and point of view, which im pacts the ex per i en tial and
spa tial as pects of the image, we will con sider the image as a screen that
serves as an af ford ance for "prac tice, thought, and the ex er cise of the ima‐ 
gin a tion" (Martínez Luna: 2016), cap able of ques tion ing and re for mu lat ing
not only the con cep tion of the body it self and its per cep tion, but also the
prac tices, af fects and con flicts that sur round them.

Français
De puis la conso li da tion de la pers pec tive li néaire, le re gard hu main a oc cu‐ 
pé une po si tion cen trale dans la vi sion du monde et sa re pré sen ta tion dans
les arts, ainsi que dans les do maines de la pho to gra phie et de l'au dio vi suel.
Cette vi sion an thro po cen trique, loin d'être sim ple ment re pré sen ta tive, est
in ti me ment liée à des formes de pen sée dis cur sive qui non seule ment re‐ 
pré sentent, mais in fluencent les ma nières d'être et de co exis ter dans le
monde. Tou te fois, l'émer gence de dis po si tifs qui mo di fient, sub ver tissent ou
sup priment l'hu main dans la prise de vue (al lant de l'ap pa reil pho to gra‐ 
phique aux drones, en pas sant par les Go Pros, les sa tel lites ou les IA gé né ra‐ 
trices d'images) a remis en ques tion la pré do mi nance de cet an thro po cen‐ 
trisme vi suel. Cela ouvre de nou velles pers pec tives dans le débat sur des
no tions telles que la pa ter ni té de l’œuvre, l'agen ti vi té ou l'au to ma tisme. Cet
ar ticle se pro pose de ré flé chir sur la façon dont ces tech no lo gies consti‐ 
tuent un ter rain pro pice à une ré orien ta tion sco pique qui aborde cer taines
pro blé ma tiques dans une pers pec tive non hié rar chique, ou vrant la voie à
une com pré hen sion in ter re la tion nelle et éco lo gique de l'al té ri té. Comme l'a
sou li gné Aaron Bur ton (2017), l'ir rup tion du non- humain dans la créa tion
des images mo di fie leur pro ve nance et leur sens, en in té grant l'ac tion des
agents non- humains tels que les ma chines, les éco sys tèmes, les ani maux, le
cli mat... En nous in té res sant à la re con fi gu ra tion des re la tions entre ar te‐ 
facts, su jets, en vi ron ne ment et points de vue, qui af fecte les as pects ex pé‐ 
rien tiels et spa tiaux de l'image, nous abor de rons celle- ci comme un écran
agis sant comme une af for dance pour « la pra tique, la pen sée et l'exer cice de
l'ima gi na tion » (Martínez Luna : 2016). Cela per met tra d'in ter ro ger et de re ‐
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for mu ler non seule ment la concep tion et la per cep tion du corps, mais aussi
les pra tiques, les af fects et les conflits qui les en tourent.
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