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Renunciar a la seguridad y estabilidad laboral que representaba pertenecer a una compañía de 

danza contemporánea, fue un reto personal y profesional del que Cynthia Domenico ha salido 

fortalecida. Eso lo puede valorar ahora que es una artista independiente del performance y la 

videodanza1 y que ha logrado presentar con buena recepción su trabajo de manera local, en Sao 

Paulo, Brasil, su ciudad natal y actual lugar de residencia, como internacional, en Lisboa, Portugal y 

Berlín y Múnich, Alemania, por ejemplo. Pero este giro profesional y personal Domenico no lo podía 

prever. Fue y sigue siendo una apuesta, en la que para ganar trabaja sistemática y 

disciplinadamente.  

En este artículo quiero reflexionar sobre algunas de sus obras que abordan las crisis de identidad 

profesional,  así como los desequilibrios sociales derivados de la vida urbana en las grandes 

ciudades. El trabajo de Domenico es una oportunidad para conocer a “escala humana” las 

estrategias de trabajo de los artistas brasileños en un contexto económico aparentemente 

privilegiado, en un momento histórico clave: la antesala a dos de los eventos internacionales más 

destacados y de mayor audiencia en el mundo, la Copa del Mundo (2014) y los Juego Olímpicos 

(2016). 

 

                                                           
1
 De acuerdo a Douglas Rosenberg, la“Videodanza es la construcción de una coreografía que solo vive cuando 

está encarnada en un video, film o tecnologías digitales”. Tomado de http://www.videodanza.com/. 



En el ámbito del cuerpo2 

 

Mi encuentro con Domenico y su obra ocurrió por azares del destino en Berlín a principios de 

noviembre de 2010. Por esas fechas coincidimos como huéspedes temporales en un apartamento en 

Prenzlauer Berg, un barrio al Este de la ciudad. Era la primera vez que Domenico estaba en Berlín, 

pero la segunda que vivía en Alemania. Diez años antes había estado en el sur, en Stuttgart, como 

parte de un proyecto escolar. Hablaba bien alemán, incluso había dado clases en Sao Paulo y se 

desenvolvía con soltura por la ciudad. Me pareció una magnífica coincidencia que fuera artista, 

bailarina, y que tuviéramos tantos intereses en común, como la investigación sobre el cuerpo3  y la 

danza4.  

Poco antes de llegar, Domenico había terminado la videodanza “Sozinhos entre Fatias” (“Solos entre 

Partes”). Su compañero Guilherme Chiappetta, músico de jazz y productor musical entre otros de su 

proyecto África Lá em Casa, informaba desde Sao Paulo a Cynthia del estado de la postproducción a 

cargo de André Uba. Meses después, Chiappetta llegó de visita a Berlín y con él el video ya 

terminado.  

Fui de las primeras personas en ver “Solos…” en una sesión privada en Berlín. Me sorprendió la 

música, la fotografía, la edición y, en sí, ver a mi “Mitbewohnerin” (compañera de piso) siendo 

artista. Los intereses mutuos, la simpatía y la amistad, pero también la calidad de lo que estaba 

viendo me motivaron a investigar su trabajo.  

                                                           
2
 Utilizo como subtítulo de esta sección la traducción del libro de Susanne Foellner Am Rand der Körper. 

Inventuren des Unabgeschlossenen im zeitgenössischen Tanz. En su obra Foellner analiza la materialidad del 
cuerpo en movimiento en la danza contemporánea desde los años 90. 
3
 Investigo el concepto de cuerpo como categoría social con diferentes significados impuestos y desarrollados 

por diferentes sectores de la población, como por ejemplo desde el sector médico, el deportivo, el teatro y la 
danza, las artes visuales, la filosofía, las religiones, etc. El cuerpo es altamente político; es un símbolo esencial 
del ser y también su determinante (Synnott, 1993). 
4
 La definición de danza de Chandralekha me parece una de las más completas: “ I see dance as a visual, tactile 

and sensual language, structured with specific vocabulary and idiom, with space–time, with organic bind, 
principles and most importantly, related to the dynamics of energy and flow with a capacity to recharge 
human beings. The internal relation between the dance and the dancer and the external relation between 
dance and society are questions that cannot be taken lightly” (p. 74). 



En la obra de Cynthia Domenico se manifiesta su inteligencia y sensibilidad, sobre todo en el ritmo 

de su discurso narrativo. Es pausada, reflexiva e intensa, no hay derroche ni de técnica ni de energía. 

Por ejemplo, en su obra “Contradicción” (2007), Domenico se arriesga a estar frente a una cámara 

fija, en un pasillo estrecho, para crear con su cuerpo composiciones estéticas al apoyarse en los 

muros paralelos. Toma diversas posturas, una y otra vez, mientras se desplaza hacia la cámara. Crea 

imágenes estéticas, pero también angustiosas y asfixiantes. El desplazamiento por el largo pasillo 

ocurre a tumbos, de manera forzada y lenta. El cuerpo, su cuerpo como objeto, es determinado por 

el sistema social al que pertenece a partir de la disciplina, la regulación, la administración y el 

entrenamiento (Grosz, 1992), pero también posee “agencia corpórea”, con la cual tiene la capacidad 

de crear nuevos sistemas sociales (Foster, 1992) y así “vencer” o responder las restricciones y 

exigencias a las que es sometido. 

En la obra de Domenico se observan algunos rasgos de la estética práctica de la danza 

contemporánea, la cual se caracteriza por su crítica al discurso sobre el conocimiento y el énfasis en 

tesis postestructuralistas, tales como el sujeto fragmentado, el cuerpo “despedazado” y la identidad 

flexible, lo anterior en el contexto de la globalización de la información (Klein, 2010). La mayor parte 

de su  obra tiene su origen en sus experiencias y conflictos personales y/o profesionales; la otra, 

proviene de sus indagaciones filosóficas (antes de danza contemporánea, estudió filosofía) y su 

desenvolvimiento en ámbitos de intercambio global.  

Más que la subjetividad e individualidad de la bailarina o del bailarín, la danza contemporánea se 

caracteriza por el rol del cuerpo como portador de significados (Klein 2010: 141). En este sentido, 

Domenico explota las características de su cuerpo más que sus facultades como bailarina. Viste tutú, 

calza zapatillas de punta, se disfraza de bailarina y así le presenta al público el cliché que tiene de la 

danza o del ballet clásico. Finalmente, el “performance” de Domenico  confunde y descontrola al 

espectador porque no hay danza en puntas, no hay arabescos ni giros ni poses estilizadas; no hay un 

despliegue de técnica dancística. Lo que tiene el público frente a sí es un acto “disonante” (Goffman, 



1990), cuya intención es “asaltar” al espectador y hacerlo cuestionarse la naturaleza de la obra. Tal 

es el caso de “Devaneos de una Nadarina” (2011), un performance creado en Berlín y presentado 

por primera vez en una piscina pública en Sao Paulo, donde Domenico caracterizada de bailarina 

clásica, nada, chapotea y hace piruetas que resultan cómicas por estar fuera de lugar. La “Nadarina” 

sigue una estrategia de simulación, donde se entrelaza lo real, ya que se trata de un espacio público 

donde la gente acude a hacer deporte, con lo teatral, una acción ficticia o una radicalización de lo 

real (Deamer, 2012). Nada y hace piruetas dentro del agua con la más profunda solemnidad, en 

actitud de sobrada autoconfianza y con cierta rigidez pretenciosa. Su ejecución es caricaturesca, lo 

que el espectador, aun los más pequeños, reconocen sin problema. Hay una usurpación de 

identidad, con lo que Domenico cuestiona la esencia artística de la bailarina o del bailarín como 

artista. Más adelante sale de la piscina y toma asiento frente a una pantalla que proyecta la obra de 

animación de Disney “El Patito Feo”. El resultado del performance es una obra sarcástica, de 

autoburla, pero también de autoreconciliación con lo que se es y así de construcción de la identidad 

frente a sí mismo y frente a los otros5. 

“Devaneos de una Nadarina” es un performance que Domenico realizó durante sus casi 4 meses de 

estancia en Europa, la mayor parte del tiempo en Berlín, de octubre de 2010 a enero de 2011. 

Durante este periodo se registraron temperaturas de hasta menos 17 grados centígrados. Fue un 

invierno particularmente frío. Domenico acudía a la piscina y observaba a los asistentes, en su 

mayoría alemanes6: observó sus rituales para vestirse y desvertirse; y en particular, su forma de 

                                                           
5
 La identidad se construye prioritariamente a través de las representaciones, pero también en respuesta a los 

discursos normativos e institucionales por lo que no es posible prescindir de la corporeidad (Turner, B. 1994) 
6
 Sobre la acción de ver, dice Haraway en “Situated Knowledges…”: “The “eyes” made available in modern 

technological sciences shatter any idea of passive vision; these prosthetic devices show us that all eyes, 
including our organic ones, are active perceptual systems, building on translations and specific ways of seeing, 
that is, ways of life… Vision is always a question of the power to see and perhaps of the violence implicit in our 
visualizing practices”. 



nadar y disfrutar de la piscina, todo lo cual le pareció “diferente” a las formas y rituales del cuerpo 

en su nativo Brasil7.  

En su performance, Domenico llega a la piscina vistiendo el mismo conjunto de ropa de invierno que 

usó por cerca de 4 meses en Berlín. Trae con ella una gran valija, la misma con la que viajó a Berlín, 

de la que irá extrayendo los diferentes elementos de vestuario que le dan vida a la “Nadarina”. En 

sus propias palabras, en “Devaneos…” Domenico expresa su sensación de dislocación: trabajó el 

performance en una alberca pública en Berlín pensando en su presentación en Sao Paulo; llegó a Sao 

Paulo vistiendo ropa de invierno, cuando en el hemisferio sur era verano. “Devaneos…” fue 

presentado tan solo 2 días después de su aterrizaje y es un claro ejemplo de su “conciencia 

múltiple”, esto es su capacidad para intersectar y comprender múltiples locaciones dentro de una 

jerarquía social, dentro y fuera de su propia cultura (Matsuda,1996) . 

Pero, ¿quién es una “auténtica” bailarina? Esta cuestión la aborda  en “Fuga en Do Mayor” (2010). 

Una muñequita de plástico (tipo Play Mobil) baila ballet accionada por una mano. La bailarina 

pequeña tiene el cuerpo “perfecto”, ejecuta las puntas perfectas; es insensible al dolor, no protesta, 

ni padece crisis existenciales. Domenico es la antítesis de esta bailarina: su cuerpo es el lugar de la 

vivencia, el deseo y la reflexión; pero también de la resistencia, contestación y cambio social en 

diferentes encrucijadas económicas, políticas, culturales, sexuales, estéticas e intelectuales (Esteban 

2004), como por ejemplo en “Siga-me” (2010), un juego en el que por 5 minutos 6 personas 

obedecen activa pero sumisa e indiscriminadamente todas las señalizaciones urbanas y publicitarias 

que encuentran a su paso por las calles de Sao Paulo. En el espacio público, el transeúnte es 

bombardeado por mensajes, en su mayor parte de prohibiciones. Con esta acción, la artista pone en 

evidencia la esfera de control en la que se desenvuelve el “ciudadano de a pié”, e inicia un proceso 

de empoderamiento (Butler 1993). Cuando los artistas siguen absurdamente los señalamientos,  el 

                                                           
7
 En este sentido, es importante destacar que no existe un comportamiento natural en relación con el cuerpo, 

sino que convertirse en un individuo social implica un aprendizaje corporal. El cuerpo es, por tanto, uno de los 
espacios principales donde se expresa la contradicción social (Esteban 2004), así como la desigualdad social y 
el empoderamiento (Turner 1994).  



espectador se enfrenta a una terapia de shock o a un espejo que le refleja una imagen que le podría 

resultar incómoda. Se confronta con su actitud habitual mecánica y pasiva. Es posible, entonces, que 

como respuesta adopte posturas más críticas y participativas, que lo lleven a una resistencia civil 

responsable, factor indispensable de la transformación y el cambio social. Parafraseando a Butler, 

quien habla de la “performatividad8” de la identidad de género, la identidad, cualquiera que ésta 

sea, implica un acto performático sancionado socialmente, configurado a partir de la repetición de 

los mismos gestos, conductas y rituales, aunque al mismo tiempo puede ser cuestionado y por lo 

tanto, modificado (Butler 1993). 

En “Fuga…” aparece Domenico recostada sobre una cama. Solo se ve su espalda, mientras que una 

voz en off repite obsesivamente la palabra “escápula” y da su etimología y definición. Estas 

imágenes se intercalan con las de la muñequita bailarina, misma que recrea un accidente: cae, se 

golpea fuertemente la espalda, queda tendida sobre el suelo y un servicio de ambulancia (también 

muñecos tipo Play Mobil) acuden a su rescate.  

En “Fuga…” se narran dos historias de forma paralela: la de la bailarina-muñeca Play Mobil y la de 

una mujer recostada sobre su cama obsesionada con la escápula. El vínculo entre ambas es una 

posible lesión corporal: mientras no sabemos explícitamente si es esto lo que obsesiona a la mujer 

de carne y hueso, a la que no le hemos visto el rostro y sin embargo suponemos su tristeza y 

frustración; sabemos a ciencia cierta que ha habido un accidente en el juego con muñecos, e 

inferimos de su representación teatral, pensamientos y emociones que corresponden a la mujer. 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 Performatividad de acuerdo a Butler es la práctica reiterativa y citacional por la cual el discurso produce los 

efectos que nombra (Butler 1993). 



Solos y en partes 

Como preámbulo tanto a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, y ante la reciente prosperidad 

de la economía brasileña9, Domenico toca un tema sensible, sino impopular sí crítico de la sociedad 

contemporánea en “Sozinhos entre Fatias” (Solos entre Partes), una videodanza realizada en Sao 

Paulo. Este filme aborda los problemas del caos urbano, la desesperanza y la frustración como 

condición de vida en las grandes urbes y es el resultado de la colaboración interdisciplinaria de 

músico, bailarines, actores, performeros, además de amigos y familiares. 

Tanto el trabajo de Cynthia Domenico como la videodanza “Solos…” se ubican en el contexto 

geográfico de una ciudad, donde se presentan condiciones económicas, políticas y socioculturales de 

gran complejidad, que sin ánimo de reducir o simplificar, me gustaría abordar brevemente. 

 Sao Paulo es la ciudad más grande de Brasil, la más grande en el hemisferio sur y la sexta más 

grande del mundo por su población, 11 millones 316 mil 149 habitantes en la municipalidad, pero su 

“Complejo Metropolitano Expandido” o Zona Metropolitana comprende 27 millones de habitantes, 

por lo que es actualmente el tercero más grande del mundo, sólo después de Tokio y Jacarta. Es la 

capital del estado del mismo nombre, el más poblado de Brasil, y tiene una fuerte influencia regional 

sobre el comercio, las finanzas y el entretenimiento. De acuerdo a su Producto Interno Bruto (PIB), la 

ciudad tiene la economía más importante entre las ciudades de América Latina y las brasileñas. Su 

PIB per cápita es el segundo más alto de América Latina, sólo después de Brasilia, la capital de Brasil.  

Sao Paulo es también una metrópolis cultural, económica y política. Posee numerosos museos, como 

el Museo de Arte de Sao Paulo, el Museo de la Lengua Portuguesa y el Museo de Ipiranga, la Avenida 

Paulista, que es el centro financiero de Sao Paulo, y la ciudad es mundialmente reconocida por sus 

eventos internacionales como la Bienal de Arte de Sao Paulo, el Grand Prix Formula 1 de Sao Paulo, 

el Sao Paulo Fashion Week, el ATP Brasil Open y el Sao Paulo Indy 300. Su Bolsa de Valores en 

                                                           
9
 La economía de Brasil es la más rica de América Latina, la segunda de toda América, la sexta a nivel mundial 

según el FMI, el The World Factbook de la CIA y el Banco Mundial (Fuente: Wikipedia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://es.wikipedia.org/wiki/The_World_Factbook
http://es.wikipedia.org/wiki/CIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial


Cereales es la segunda más importante del mundo por su valor de mercado. Ha tenido varios de los 

edificios más altos del mundo como Mirante do Vale, Italia, Altino Arantes y la Torre Norte de la 

UNSCOM (Comisión Especial de las Naciones Unidas). 

Los nativos de Sao Paulo reciben el nombre de “paulistanos”, mientras que “paulistas” son todos los 

que pertenecen al estado. A la ciudad se le llama coloquialmente “Sampa” o “Cidade da Garoa” 

(Ciudad de la Llovizna), por lo inestable de su clima. También es conocida por el gran número de 

helicópteros que surcan sus aires (la flotilla más grande del mundo), su arquitectura, su tráfico 

severo y la multitud de rascacielos. 

Me interesa resaltar un aspecto de la historia de la ciudad que en conversaciones con Domenico 

afloró en varias ocasiones. Casi dos siglos después de su fundación en 1711, la esclavitud fue abolida 

en 1888. Poco después y por iniciativa de las autoridades Luso-Brasileñas, llegaron olas de gente 

procedente de Alemania, Italia, España y otros países europeos con el propósito de “blanquear la 

raza”, pues se temía que la población negra fuera a crecer más que la blanca. A estos europeos se les 

dieron tierras y apoyos para inmigrar, muchos ocupándose en las plantaciones de café.  

En la actualidad la pobreza y marginación todavía tienen un color de piel preponderante. Se sabe, 

por ejemplo, que la línea de pobreza en Sao Paulo es “brutalmente baja” (Boltvinik, 2004): aunque 

Sao Paulo produce el 28% del PIB industrial tiene una enorme población en pobreza:  

“Los datos oficiales de pobreza se determinan de manera tan poco científica que 

subestiman la pobreza: son pobres los hogares cuyo ingreso per cápita es menor que 

medio salario mínimo, el cual ronda 80 dólares al mes. Por tanto, la línea de pobreza 

per cápita es de 40 dólares al mes (1.33 dólares al día). Para tener una idea 

comparativa con México (aunque el poder adquisitivo de un dólar puede ser distinto 

en ambos países), la línea oficial de pobreza (línea de pobreza patrimonial), de casi 

42 pesos per cápita en 2000, equivalía a 4.6 dólares, casi el triple que la línea 

brasilera, el cual resulta inferior aun a la que el gobierno llama línea de pobreza 

alimentaria, que sólo cubre el costo de alimentos crudos: 2.3 dólares diarios. Con esa 

línea de pobreza brutalmente baja, la pobreza en Sao Paulo es de 20 por ciento” 

(Ibidem).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Torre_Norte


El 52% de los mayores de 10 años no ha terminado la primaria, el 30% habita en favelas o 

asentamientos similares y el 19.1% de la población económicamente activa está desempleada. De 

acuerdo con el Mapa de Inclusión/Exclusión Social, esta última predomina en 73 de los 96 distritos, 

en los que vive 80 % de los paulistanos. 

Las políticas de combate a la pobreza implementadas por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011) y Dilma Rousseff  (quien asumió el cargo en el 2011), ambos por el Partido de los 

Trabajadores, y en particular, las transferencias directas al ingreso, han logrado reducir el número de 

pobres. En artículos periodísticos se lee, por ejemplo, que lo más sorprendente que ha ocurrido en la 

última década en Brasil no es que hayan disminuido lo cifras de pobreza y exclusión, sino que haya 

aumentado considerablemente el número de ricos10, con lo cual siguen manteniéndose los niveles 

de desigualdad social. La inflación de los precios11 y el aumento considerable del costo de la vivienda 

son también problemas serios que se derivan del crecimiento explosivo de los últimos años. 

La videodanza de Domenico fue realizada precisamente en las calles de Sao Paulo. Inicia con una 

explosión de sonido: se produce un clamor que remite a un llamado ancestral. La cámara se acerca a 

la naturaleza, enfoca y desenfoca atinadamente, para desentrañar los detalles del paisaje.  Una 

mujer sale de una burbuja de plástico que se encuentra sobre el suelo en el claro de un bosque. 

Aparece primero un globo metálico de color rojo en forma de corazón, que flota sobre el cielo, y que 

es sostenido por la mano de la mujer, quien al salir, esboza una sonrisa tímida y una mirada curiosa y 

entusiasta.  

                                                           
10

 Cito el artículo “La nueva clase media brasileña dispara la fiebre consumista” aparecido en El País, el 29 de 
marzo, 2012. 
11

 Según algunos especialistas, en el 2008 existía el riesgo de que la inflación de los precios se “saliera de 
control”. Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88745. Actualmente los informes son menos 
pesimistas, pero sigue siendo un problema en la economía brasileña: “Inversores suben previsión de inflación 
para Brasil hasta 5.20%”, nota publicada en agosto de 2012. Fuente: 
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Inversores-suben-prevision-de-inflacion-para-Brasil-hasta-520-
20120828-0070.html 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88745
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Inversores-suben-prevision-de-inflacion-para-Brasil-hasta-520-20120828-0070.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Inversores-suben-prevision-de-inflacion-para-Brasil-hasta-520-20120828-0070.html


Camina, sale del bosque y llega a un barrio donde resaltan los grafitis multicolores. La calle es 

angosta; la mujer se balancea en el borde de la acera. Se desplaza curiosa y tranquila por las calles, 

en las que también hay otras personas que no logran captar su atención. 

Llega a la ciudad, a una vialidad muy transitada. Entonces descubrimos la gran ciudad, los 

rascacielos, el pesado tránsito vehicular y de peatones. Ella sigue su paso, igual que al principio, 

indiferente a los transeúntes, pero curiosa de la urbanización y sus señales, jugando incluso con 

algunos de sus elementos, como cuando salta las líneas de cebra en el cruce de una amplia avenida. 

Reposa sobre un monumento público y ve al horizonte. Su actitud es distante: aunque está 

literalmente inmersa en el pesado tránsito de la ciudad, parece no percatarse de la escena, algo 

absorta e ensimismada. 

Llega a una avenida concurrida (el centro financiero de Sao Paulo) y ahí, por primera vez, la 

deslumbra un ilusionista. Esta es su segunda “incursión” en el mundo: la primera quedó atrás en el 

bosque; ahora participa de la vida pública de la metrópoli. “El Ilusionista”, interpretado por Ricardo 

Korn Malerbi, viste un traje en blanco y negro, porta un sombrero de copa y bigote. Parece que 

entre sus manos flota una esfera de cristal. Seduce a la mujer con su magia y la sorprende aún más 

cuando hace salir monedas de sus orejas. Ella sonríe totalmente entregada a su hechizo y entonces 

“El ilusionista” aprovecha su distracción para tomar de sus manos el globo-corazón (mismo con el 

que salió de su burbuja y que la ha acompañado todo el trayecto). Ella no se percate del asalto.  

Otro hombre aparece en escena, el “Hombre de Barba” interpretado por Eros Valério. Éste viste un 

atuendo de calle y usa barba cerrada. Se acerca a ella, la sostiene para que no caiga; ella posa la 

punta de sus pies sobre las de él, y en un momento, baila, se contorsiona embelesada, hasta que el 

hombre de nuevo se acerca, la carga y deposita sobre un macetero gigante que se encuentra en la 

acera. Es hasta entonces que “El Ilusionista”, quien se había alejado de la escena, voltea hacia ella y 

con una sonrisa maliciosa suelta al aire el globo-corazón recién robado a la mujer. Ella ve con terror 

cómo éste se pierde por los cielos. 



La música de “Solos entre Partes” lleva el mismo título y es una composición original de Rafael 

Borges Amaral, que también le da nombre al álbum de África Lá em Casa, donde se publicó esta 

pieza. Nace de la experimentación musical de esta banda de jazz brasileña integrada por Guilherme 

Chiappetta en el bajo; Borges Amaral en la guitarra, Arnaldo Duarte en batería y Roger Brito en la 

trompeta. La voz y las percusiones las realizan músicos invitados. En esta composición, además de 

los músicos ya mencionados, participó una orquesta12.  

En la presentación en web de “Solos…” señalan dos referencias para la realización de esta 

composición: la complejidad de la dinámica urbana de Sao Paulo, mezcla de hostilidad y simpleza de 

vida; y la obra de Rosseau “Discurso sobre el Origen y los Fundamentos de la Desigualdad entre los 

Hombres”, publicado por primera vez en 1755. La premisa de esta obra es que el hombre es bueno 

por naturaleza pero es la sociedad quien lo corrompe. La sociedad civil, expresó Rousseau, es una 

trampa perpetuada por los poderosos sobre los débiles para conservar su poder y riqueza. 

La colaboración entre Borges Amaral y Domenico resultó de las sesiones de encuentros informales, 

entre compañeros artistas y amigos, en la casa familiar de Chiappetta. Estas reuniones de 

intercambio de ideas y conversaciones bohemias tuvieron lugar en el 2009, en el contexto de la crisis 

económica internacional que afectó también a Brasil, y trajo como consecuencia recortes al 

presupuesto de cultura. Por ese tiempo, varios de sus amigos artistas se quedaron sin la posibilidad 

de contar con un espacio para trabajar y departir públicamente, por lo que Chiappetta les ofreció el 

jardín de su casa a manera de “albergue temporal”, con el fin de organizar sesiones de intercambios 

creativos entre artistas. 

                                                           
12 El trabajo orquestal fue realizado por Henrique Vilas Boas, director; Nikolay Iliev, Thais 

Schloenbach y Renato Pereira da Silva, violín; Fernanda Pavan y Bruno Menegatti, viola; Thiago Vilela 

y Camila Zerbinatti, cello; Jorge Uribes, contrabajo acústico; Gustavo Sarzi, acordeón; Diogo Maia, 

clarinete; y Julia Donley y Stefania Benatti, flauta. 

 



Tomando de punto de partida la pieza musical (esta fue creada primero que la videodanza y su 

compositor tuvo un papel central en la conceptualización de la misma),  Domenico creó una 

coreografía que conjuga los talentos de algunos de los participantes de estas sesiones. Así, 

participaron en fotografía, cámara y guión (en esto último también colaboró Domenico) André Uba; 

en el performance (además de Domenico, quien interpreta a la mujer); Eros Valério como el 

“Hombre de Barba” y como “El ilusionista”, Ricardo Korn Malerbi; el asistente fue Tomás Vianna; en 

la producción, a cargo de Uba, participaron Torradeira Filmes, más el apoyo de la Compañía 

Flutuante y Lado B Digital Filmes. Este es un trabajo independiente y autogestionado, enfatiza 

Domenico, realizado con recursos propios y la colaboración de amigos y familiares, algunos de los 

cuales tuvieron la oportunidad de participar en las escenas finales.  

 

La esfera de cristal 

En el contexto actual de crisis económica europea, Domenico ha encontrado más oportunidades 

para realizar su trabajo en Brasil que en Europa, por ejemplo, en Alemania donde después de 

algunas reuniones de trabajo, no logró obtener los apoyos que solicitaba. El financiamiento para la 

producción de obras nuevas es escaso y los espacios para la presentación de las obras terminadas 

son, muchas de las veces, alquilados por los propios artistas. En este contexto de crisis global, dice 

Domenico, es mucho mejor para ella seguir produciendo en Brasil. La realidad actual del artista 

contemporáneo en el marco europeo es que debe estar preparado para autoproducirse. También las 

participaciones en festivales europeos corren por cuenta de los participantes y en algunos casos de 

sus gobiernos, y no así de los organizadores, quienes apenas logran costear los gastos de producción 

y la renta de los inmuebles donde se realizan las actividades. La falta de patrocinios y otros apoyos 

para artistas emergentes (y en ocasiones también para los artistas de mediana carrera y con 

trayectoria) es evidente y, por supuesto, lamentable. Los festivales europeos pequeños y no 

consolidados son austeros, sin brindis de honor ni comidas a cargo de la organización. Así, por 



ejemplo, la participación y asistencia de Domenico al Festival de Cine Lakino y Plataforma Berlín, 

ambos en Berlín, y el Festival Plus Brasil en Múnich fue financiada con sus propios recursos.  

Un rasgo característico, entonces, de la producción artística actual de los artistas emergentes de 

Brasil no es un apoyo directo de las instituciones de cultura, sino el contexto socioeconómico 

favorable vigente13. Este flujo de recursos ha beneficiado a Domenico, quien se ha mantenido activa 

profesionalmente, como productora y gestora cultural. Sus ingresos provienen de su trabajo como 

productora audiovisual y no así de becas o estímulos de procedencia estatal para la creación. Su 

próxima meta, junto con Chiappetta, es adquirir un predio a las afueras de Sao Paulo y construir en 

él una casa en la que habiten y ahí mismo crear un “albergue para artistas” en el jardín, es decir un 

espacio para la creación, promoción y difusión de las artes, tal como lo hicieron antes en la casa de 

los padres de Chiappetta. Otra labor que buscan realizar es el trabajo en comunidades 

desfavorecidas, pues están convencidos de que el arte es una condición y parte sustancial del ser 

humano, que por lo tanto, debe estar al alcance de todos14.  

 

Reflexiones finales 

 

El conflicto entre el “hombre natural” de Rousseau y la sociedad, entre naturaleza y civilización, o 

entre humanismo y capitalismo, que es como Domenico lo plantea en “Solos…”, se recrudece en 

tiempos de crisis como los actuales, pues refleja la fragilidad del ser humano frente a los artilugios 

de los poderes legítimos y/o fácticos que dirigen a un callejón sin salida o peor aún, al despeñadero, 

a nuestras sociedades. Entonces, la visión de Rousseau deja de ser una metáfora que ilustra el 

conflicto de intereses entre el hombre en concreto y la sociedad para convertirse en el retrato de 

una realidad cruel y desesperanzadora. La sensación de desamparo de la escena final de “Solos…”, la 

calma con la que la mujer observa el paisaje urbano, sentada, absorta, sola pero de frente a la 
                                                           
13

 En este sentido, Domenico expresó en entrevista que si bien existen los apoyos, estos son, en su opinión, 
limitados y muy competidos, de tal suerte que ella, en particular, no los contempla como una opción viable de 
financiamiento. (Entrevista a Cynthia Domenico, agosto 2012). 
14

 Entrevista con la artista, agosto 2012. 



distante, imponente y monstruosa gran urbe, es una conclusión pesimista y aterradora de esta 

videodanza, sobre todo por la pasividad de la mujer, por su aparente o evidente derrota. Como 

habitantes de las grandes ciudades, como agentes globalizados, nos obliga a reflejarnos en nuestras 

prácticas sociales y posiblemente a tomar consciencia y responsabilidad de status quo. El panorama 

actual indica que habrá que “remar contra corriente” para no ser absorbidos por la ciudad-máquina. 

Cynthia Domenico es un artista que de manera sutil realiza un trabajo crítico respecto a los valores 

socioculturales y económicos imperantes en las sociedades capitalistas. Estas preocupaciones 

sociales se expresan en su obra y encuentran en ella un punto de fuga. La contraparte a este trabajo 

crítico es su responsabilidad y compromiso social. Destacan sus contribuciones a su propio medio 

artístico y cultural para la conformación de una escena artística colaborativa, crítica y respetuosa del 

trabajo profesional en las diversas disciplinas artísticas. Han creado un espacio de intercambio, de 

compartir los “know-how” y, con esta iniciativa, uno de los mejores modelos de desarrollo de 

instituciones sólidas desde la sociedad civil. En este contexto, el arte recobra su capacidad de ser un 

acto político. 
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