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 PRÓLOGO 

os trabajos que contiene este libro muestran la amplitud de po-
sibilidades y opciones a la hora de abordar la investigación vin-
culada al patrimonio y a las artes, con una notable presencia de 

textos que responden a una inquietud educativa: hacer llegar a determi-
nados perfiles de alumnado y a la ciudadanía en general el valor de lo 
patrimonial, de lo artístico, de lo próximo en muchos casos, pero tam-
bién de lo lejano, en un contexto de globalización e interculturalidad. 
Ese valor se incrementa gracias a la mirada de quienes diseñan o parti-
cipan en una intervención didáctica, en un proyecto de mediación o en 
determinadas sesiones encaminadas a desarrollar un itinerario forma-
tivo, como es el caso de los futuros docentes de Educación Infantil, Pri-
maria o Secundaria. Todo ello, además, aplicando y cuestionando el 
desarrollo curricular en contextos formales y no formales, como es el 
caso de los museos y de las salas de exposiciones. Como respuesta a 
esa inquietud, se gesta esta publicación, destinada a ofrecer una visión 
-general y específica a la vez-, del panorama investigador en Ciencias
Sociales y Humanidades y, de forma particular, del ámbito de la Edu-
cación Artística.

Además, algunos capítulos se centran en la aportación historiográfica 
en torno a casos concretos de patrimonio, con aportaciones que desta-
can por una rigurosa documentación. Junto a ese tipo de trabajos, con-
tamos en este volumen con análisis de fenómenos de la cultura visual y 
audiovisual contemporánea. Se trata, en definitiva, de un compendio 
amplio y heterogéneo que busca incluir temas y enfoques diversos, 
complementarios y enriquecedores para el ámbito de la Educación Ar-
tística desde la mirada contemporánea. Por ello, esperamos que sea es-
timulante para las personas interesadas en conocer investigaciones 

L 
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recientes y algunos de los planteamientos más actuales en torno al pa-
trimonio, las artes y la educación. 

La segmentación del hilo conductor del índice en dos grandes bloques 
representa solo una propuesta de partida, diferenciando aquello que se 
centra en lo patrimonial, por una parte, y las reflexiones y experiencias 
en torno al aprendizaje y la enseñanza de las artes visuales y audiovi-
suales, por otra. Sin embargo, a pesar de este orden de partida, anima-
mos a hacer una lectura transversal para revisar aquellas investigacio-
nes que más puedan interesarnos, saltando la lógica secuencial para 
convertir este material en un libro de itinerarios diversos.  

No se nos puede olvidar que, en nuestra dinámica del presente, lo que 
realmente estamos construyendo es el futuro. El siglo XXI ha poten-
ciado la sensibilidad hacia el patrimonio, que se va convirtiendo en algo 
mucho más rico a medida que lo conocemos e interpretamos, con una 
presencia destacada no solo de lo más clásico e indiscutible, como las 
obras de arte, los conjuntos monumentales, etc., sino que se va profun-
dizando en el patrimonio natural, medioambiental y paisajístico, en lo 
inmaterial, como son los usos y costumbres o el propio lenguaje. Así, 
encontramos ejemplos en este texto que van desde la consideración de 
la web y los contenidos audiovisuales como patrimonio vivo hasta el 
estímulo de una nueva mirada en torno a la ciudad y al espacio urbano, 
pasando por trabajos más descriptivos, que dejan constancia del legado 
que debemos conocer y valorar. Algunos, se centran en la aportación 
de fuentes e inventarios, quedando recogidos en esta obra. Estos conte-
nidos protagonizan el primer bloque de este libro, titulado “El patrimo-
nio como reto educativo”. La lectura de estos textos permite concluir 
que no existe el patrimonio sin la construcción cultural que supone el 
impulso para darlo a conocer, para clarificarlo, para hacerlo compren-
sible y cercano a una ciudadanía que reacciona de forma positiva, que 
siente curiosidad e interés, siempre que haya un trabajo previo con una 
buena base educativa. Esa faceta está presente, incluso, en los trabajos 
más técnicos, que dan a conocer procedimientos de conservación o res-
tauración. Dando un paso más, podemos afirmar que no existiría gran 
parte del patrimonio sin el esfuerzo por su clarificación y su didáctica, 
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además de su conservación. Los capítulos iniciales del libro son un 
buen ejemplo.   

La segunda parte de esta obra se centra en aprender y enseñar diferentes 
géneros artísticos o facetas de la actividad creativa, en el marco de la 
Educación Artística. Ésta es también mediática, en gran medida, por la 
presencia del medio cinematográfico, de un concepto de fotografía vin-
culada a la difusión masiva y, sobre todo, por la importancia de la cul-
tura digital y las redes sociales. Encontramos propuestas, experiencias 
y reflexiones sobre lo audiovisual. Además, el vínculo con el compro-
miso y la transformación social es evidente, igual que la importancia 
del sentido humano de estas investigaciones. Sigue preocupando el es-
tímulo de una sociedad crítica en lo que se traduce en iniciativas para 
la alfabetización visual, estética, artística o mediática: se trata de com-
prender y leer la imagen, pero también de crearla. Se aborda en este 
bloque la enseñanza del dibujo, la escultura o el grabado, gracias a la 
aportación de experiencias expositivas, con una presencia destacada de 
la innovación didáctica y de la educación audiovisual o digital, finali-
zando con algunos trabajos ensayísticos en torno a la investigación con 
imágenes o análisis de contenido de casos concretos, como los festiva-
les de cine, que no dejan de responder a un reto pedagógico. Es impor-
tante especificar que la ubicación de cada capítulo responde a la lógica 
en la progresión de contenidos y, en ningún caso, a su “importancia” o 
valor académico. Por ejemplo, algunos trabajos de corte más ensayís-
tico están en la parte final de esta obra, con el fin de incentivar el pen-
samiento crítico y, en concreto, el debate en torno a las experiencias 
aportadas. 

Agradecemos, a autores y autoras, la implicación y calidad de todas y 
cada una de las aportaciones. Cada vez contamos con una comunidad 
investigadora más sólida y amplia, cuya voz es más firme y cuyo sis-
tema de trabajo, en Ciencias Sociales y Humanidades, va consolidando 
un corpus investigador, lo que se hace evidente por la propia estructura 
de cada capítulo, que respeta los estándares, así como la formalidad 
científica en su argumentación y exposición. Pensamos que la unidad 
de estilo y la aplicación de ese “código” común hará más operativa la 
consulta del contenido de este volumen como material de trabajo. Para 
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quienes coordinamos este libro, se trata de una foto fija en un continuo 
devenir de producción académica ininterrumpida, lo que es un claro in-
dicador de calidad y de que se avanza por el buen camino. Estos textos, 
ya, forman parte del patrimonio académico, aunque solo su lectura va a 
dotar esta obra de su verdadero sentido: provocar aprendizajes, debates 
y, sobre todo, el estímulo para continuar esta incesante actividad inter-
disciplinar que supone la construcción del conocimiento. 

DOLORES ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ 
Universidad de Granada 

OLAIA FONTAL MERILLAS 
Universidad de Valladolid 

JULIA MAÑERO 
Universidad de Sevilla 

RAFAEL MARFIL-CARMONA 
Universidad de Granada 
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CAPÍTULO 46 

BELKITSCH: ARGUMENTOS FENOMENOLÓGICOS EN 
LA RE-CONFIRMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN KITSCH 

JUAN JOSÉ MORA GALEOTE 
Universidad de Granada, España 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El kitsch histórico, ha estado instaurado en el imaginario colectivo de 
forma férrea, se ha definido de diversas maneras desde las diferentes 
culturas y países.  En España, los términos hortera o cursi podrían en-
cajar con él, pero va más allá, ya que específicamente es una palabra 
alemana que no tiene literalmente traducción. Sin embargo, si nos dicen 
“eso es kitsch”, sabemos a lo que nos referimos. Ha existido por nega-
ción del anterior, es decir la vanguardia se diferencia como arte culto, 
por la negación del kitsch, relegándolo al margen del sistema del arte. 
Clement Greenberg lo retrata como tal en su artículo “Vanguardia y 
kitsch”, publicado bien entrado el siglo XX.  Hoy día esto ha cambiado, 
solo tenemos que observar nuestro alrededor, en todos los ámbitos ar-
tísticos.  

El kitsch ha evolucionado, entrando en el sistema del arte, llegando al 
museo, pero no ya con el regusto del kitsch histórico, sino algo más 
evolucionado estéticamente. Cambia el contexto de observación, cam-
bia el contenido, su significado, y por lo tanto el continente, es decir, la 
sociedad asume como arte culto esta estética. El belkitsch evoluciona, 
sin negar su predecesor kitsch histórico, pero con sutiles pero patentes 
diferencias. Nos pasa, al igual que con el kitsch histórico, que es más 
sencillo entenderlo cuando se observa, que explicar de forma teórica y 
reduccionista su apariencia.  

A esta visibilización y aceptación evolutiva del kitsch histórico hacia el 
belkitsch, contribuye el mundo interconectado en el que vivimos, donde 
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una estética producida en España puede ser vista en América al instante. 
Un ejemplo de ello es el rápido crecimiento esta vez refiriéndonos al 
ámbito musical, que ha experimentado la cantante Rosalía.  

Indagando, una vez asumimos la evolución del kitsch histórico a bel-
kitsch, de este último emanan ciertas características, que nominamos 
como ímpetu y prosodia artística, aunque no solo exclusivas de esta 
estética, como defenderemos más adelante. 

2. ANTECEDENTES 

Como antecedentes, para llegar a la propuesta del término belkitsch, 
nos hemos dedicado al estudio de diferentes disciplinas:  Estética prag-
matista, Estética de la recepción, Neurociencia Cognitiva y la Neuroes-
tética. 

Por una parte, la Teoría de la Estética de la Recepción, especialmente 
el autor Hans Robert Jauss —entre otros—, y sus horizontes de crea-
ción, expectativas y recepción; como argumento en el que prima aten-
der al creador, receptor y el contexto respectivamente, de la obra que se 
experimenta.  

Luego, siguiendo en las Humanidades, profundizamos en la Estética 
Pragmatista, con Richard Shusterman como nuestro autor protagonista, 
donde hacemos de ese pragmatismo, cualidades innatas del belkitsch. 
Así, el efectismo estético, ese esteticismo, sí tiene función, ahora más 
que nunca, barajando un concepto detrás, que el kitsch histórico no ne-
cesariamente buscaba.  

El belkitsch sí legítima ese derecho. Posteriormente viajamos a la Neu-
rociencia Cognitiva y a la Neuropsicología, para comparar claves de 
asimilación estéticas marcadas en los dos pilares anteriores, pero esta 
vez secundadas por esta rama de la ciencia, cómo pueden ser los meca-
nismos de habituación, sensibilización, exaptación, mera exposición, 
así como los más generales, a saber: aprendizaje y memoria, las emo-
ciones y la cognición social, atendiendo a cómo interactuamos con el 
entorno y otros individuos. 
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Llegamos por fin al último pilar: la neuroestética. A nosotros nos gusta 
definirla como sigue, el estudio de lo que sucede a nivel cerebral cuando 
experimentamos el arte, la belleza o cualquier experiencia estética en 
general. 

La experiencia estética se compondría de los siguientes factores: 

‒ procesos perceptivos (y su integración en la memoria –la ex-
periencia previa siempre es importante), 

‒ procesamiento del contenido y significado (en el que intervie-
nen, entre otros, los intereses y el conocimiento del perceptor), 

‒ procesos emocionales y de toma de decisiones (de los que de-
rivan la emoción estética y el juicio estético, respectivamente) 
(Flexas, 2013). 

¿Existe una belleza universal? Ésta y otras cuestiones se resuelven en 
esta empresa, a base de una revisión hermenéutica profunda en las últi-
mas investigaciones al respecto. Un mundo fascinante que nos ofrece 
un constante aporte, nuevos descubrimientos que seguirán producién-
dose a los que hay que prestar mucha atención. Estamos seguros que 
nos darán las claves para desvelar el comportamiento humano y por 
ende, cómo percibimos el mundo estético que nos rodea.  

Para una inmersión más profunda es posible consultar la tesis de libre 
acceso titulada: Belkitsch: el éxito del kitsch desde el punto de vista de 
patrones de neuroestética en el arte. Un nuevo contexto, una nueva vi-
sión���, dónde se argumenta en profundidad está evolución del kitsch 
histórico al belkitsch, siendo distintos entre ellos, aunque con un gen 
común.  

3. HIPÓTESIS 

Tras la revisión del panorama actual y cotejo comparativo con los apor-
tes teóricos realizados en publicaciones anteriores, re-confirmamos la 
existencia de la estética belkitsch en la actualidad, así como abogamos 

 
141 https://bit.ly/31GMueu  
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por el posible uso de los conceptos complementarios: ímpetu y prosodia 
artística. 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos que complementan a la hipótesis viajan por: 

‒ Recordar el concepto belkitsch (Mora-Galeote, 2015, 2017), 
que nace para señalar la patente existencia de un kitsch histó-
rico evolucionado que termina siendo digno de ser tratado 
como arte culto.  

‒ Explicar cómo apoyo argumental los conceptos bagaje adap-
tativo-transformador y bagaje negativo, generados en nuestra 
investigación. 

‒ Luego indagar, como complemento al belkitsch y su natura-
leza comportamental estética, en el término ímpetu, como 
idiosincrasia nata del mismo. 

‒ También proporcionar evidencia tangible estética con ejem-
plos visuales, acordes con la formalización estético-concep-
tual, en relación al término angular definido: belkitsch —con-
cepto que evoluciona del kitsch histórico asumido este último 
como peyorativo—. 

‒ Por último, también queremos poner en uso y desarrollar las 
características de la prosodia artística, con la finalidad de ha-
cerla extensible al campo artístico-estético en general. 

5. METODOLOGÍA 

Abogamos por la interdisciplinariedad como herramienta para crear pa-
radigmas permeables, alejándonos de la competitividad entre discipli-
nas estancas.  

La metodología llevada a cabo ha sido hermenéutica, en tanto hemos 
revisitado textos para extraer los núcleos principales de pensamiento y 
hacerlos dialogar. Posteriormente, hemos seleccionado imágenes 
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actuales, provenientes de diversos campos artístico-estéticos, aplicando 
la metodología cualitativa y fenomenológica de análisis comparativo. 
En este análisis, se da un movimiento pendular, entre las metodologías 
deductiva-inductiva, y así, de esta observación poder producir las teo-
rías y conceptos a aplicar. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pasamos ahora de forma escueta a definir conceptos y visualizar ejem-
plos estéticos belkitsch, para alimentar el imaginario colectivo. El bel-
kitsch recuerda en esencia al kitsch, pero es capaz de transmitir un sig-
nificado. El belkitsch te ofrece la emoción y el efecto dado. El belkitsch 
es nuevo en tanto en cuanto evoluciona del kitsch sutilmente, pero sin 
negar al anterior. El belkitsch es llamativo, pero no estruendoso, ligero 
de ver, pero denso de entender, es hedonista y al mismo tiempo eude-
monista. Es lo cotidiano de un gusto común, digerible, asimilable, lle-
vado al museo. El belkitsch sí (es).  

A raíz de la tesis PPC (Percepción Penetrada por el Conocimiento), que 
sostiene […] “básicamente que lo que vemos está fuertemente determi-
nado por lo que sabemos o esperamos” (Danto, 2005), hemos generado 
dos tipos de bagaje posibles:  

‒ bagaje adaptativo-transformador  
‒ bagaje negativo 

De acuerdo con un bagaje adaptativo-trasformador la opinión cambiará, 
para bien o para mal. Se dejará penetrar la cultura y se cambiará evolu-
tivamente, de forma positiva o no, el parecer u opinión ante una situa-
ción, objeto o concepto (Mora-Galeote, 2015, p. 118). 

De acuerdo con un bagaje negativo, la opinión no cambiará. No se per-
mitirá la entrada de nueva información, sino que nos quedaremos con 
la ya conocida, alzándola como verdad absoluta, no teniendo en cuenta 
más que la información primigenia —verdadera o no—. 

¿Qué es el ímpetu? El ímpetu es un concepto que asociamos al término 
belkitsch. “El arte con esta estética está capacitado para contener la 
energía y eficacia para desempeñar su acción —la acción correcta de la 
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trasmisión estética comentada anteriormente—, esto sería el ímpetu” 
(Mora Galeote, 2019, p. 60).   

El ímpetu lo podríamos definir como la pulsión emocional elevada que 
brota de una experiencia estética, esto se sucede asociado a un bagaje 
positivo otro término que proponemos, complementario a los bagajes 
negativo y adaptativo-transformador. […] Por lo tanto, la interpretación 
de la percepción de la pieza artística, daría lugar a una experiencia es-
tética acentuada por el bagaje positivo y todo este paquete multiplicaría 
la emoción proveniente del ímpetu. Este ímpetu es idiosincrático del 
belkitsch. […] Cuando se da esta forma positiva de percibir una pieza 
artística en combinación con el efectismo belkitsch, es cuando podemos 
hablar de ese golpe de ímpetu que trae consigo esta estética. Que el 
ímpetu sea mayor, depende en parte del recorrido del espectador, ayu-
dando a catalizarlo. Digamos que existe siempre en la obra belkitsch, 
pero tiene un margen de crecimiento que depende del espectador y su 
bagaje positivo (Mora Galeote, 2019, p. 62). 

La prosodia artística se podría definir también como las características 
de la sonoridad visual que transmite la obra. La correcta entonación 
emocional del mensaje artístico da lugar a una adecuada experiencia 
estética. Es una buena pieza artística cuando —nos guste o no la 
pieza— se consigue transmitir el mensaje, la finalidad emocional para 
la que crea el artista. La prosodia artística contiene obligatoriamente 
carga emocional […] refiriéndonos a los matices, clasificación o gra-
dientes de la correcta ejecución artística. El arte produce unos signos, 
símbolos y significantes que tienen un ritmo, cromía acentuación, en 
definitiva, un tono emocional que es percibido (Mora-Galeote, 2019). 

De esto se encargaría la prosodia artística, de segregar las característi-
cas que son correctas de la pieza artística y, por consiguiente, de la 
emoción que emana, dando como resultado la experiencia estética ade-
cuada. Por lo tanto, toda obra se podría analizar desde este punto de 
vista, si cumple o no el correcto envío del mensaje artístico-emocional. 

Algunas cuestiones que podríamos analizar, derivadas de la prosodia 
lingüística son, por una parte, la duración de una oración –en la proso-
dia artística sería lo que se tarda en experimentar la pieza artística–; la 
cantidad de sílabas que forman parte de la entonación —aquí se aseme-
jaría a los elementos visuales que componen la imagen artística y el 
ritmo o recorrido que haría el ojo  del espectador al “leerla”—; y por 
último la velocidad del habla —en nuestro caso la eficacia visual y el 
rápido entendimiento o lo que se tarda en la asimilación del mensaje 
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que envía la pieza artística, una vez experimentada la visualización–. 
[…]. De la combinación de todos estos factores —entonación, acentua-
ción, ritmo, etc., y las pausas o silencios que en ocasiones enfatizan de 
forma muy importante el mensaje—, que forman la prosodia, depende 
la comprensión del discurso por parte del espectador. Nosotros lo apli-
camos y le damos de la misma forma importancia, dentro de la prosodia 
artística (Mora Galeote, 2019, p. 61). 

Sabiendo que la prosodia artística se refiere según la definición ante-
rior, a la eficacia que permite la transmisión de las emociones que con-
tienen el mensaje de una pieza artística —aquí incluimos también el 
séptimo arte y el maravilloso y cada vez más amplio mundo de las se-
ries— , planteamos por lo tanto la aserción, de que sí que se podría 
hablar de una prosodia artística analizable para saber o dictaminar con 
unos rasgos tangibles, cuándo es apta una obra, por conseguir trasmitir 
el mensaje, finalidad con la que el autor la ha producido. (Mora Galeote, 
2019, p. 62). 

La diferencia entre ímpetu y prosodia artística radicaría en que el ím-
petu necesita en parte del espectador, aunque pueda tener ese ímpetu la 
obra belkitsch por sí sola; y que, se centra en la emocionalidad, la trans-
misión de la emoción estética, el golpe de efecto emocional, una especie 
de efecto síndrome de Stendhal. Por otra parte, la prosodia artística se 
centraría en el desglose de ese ímpetu y otras características propias que 
conforman la estructura comportamental de la pieza artística, una “me-
taherramienta”. En suma, herramienta y buen hacer artístico, nos capa-
cita si somos artistas para producir una correcta transmisión del men-
saje emocional y al espectador, la capacidad analítica de desglosar los 
componentes físicos y conceptuales de la obra y saber si es buena. 

Como complemento argumental y terminológico, si nos vamos a Aris-
tóteles —y antes a Sócrates o Platón—, nos encontramos con una ne-
cesidad de frónesis, para poder mantener esa ligera diferencia entre el 
kitsch histórico y el belkitsch como habilidad práctica. La contención, 
la sabiduría práctica y el cómo usar el lenguaje propio del kitsch con el 
velo evolucionado del belkitsch, sería como aplicamos aquí la frónesis. 
Usar la estética belkitsch requiere un entrenamiento propio, una sensi-
bilidad para saber qué es lo que se tiene entre manos, ser consciente de 
ello y poder usarlo. Los que ignoran que esa estética es la que están 
trabajando pueden caer en el engaño de creerse superiores al kitsch. 
Con distancia lo critican, intentando separarse de él, cual pintor 
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dominguero jubilado que se enorgullece de usar los colores más estri-
dentes y calcar de forma minuciosa la lámina del fascículo colecciona-
ble “Aprende a pintar fácilmente”… Éste discurso lleno de ínfulas cla-
sistas en el fondo, acaba siendo el vivo ejemplo del kitsch más empo-
derado, ya que lo está poseyendo y ni si quiera se da cuenta. Sirva este 
ejemplo cotidiano, cercano, como algo extrapolable al sector academi-
cista, éste que ha necesitado repudiar a lo largo de la historia al kitsch 
para diferenciarse y auto-titularse como buen arte. Hoy día estas postu-
ras estarían descatalogadas. Leer a Greenberg hoy de la misma manera 
que cuando fue escrito su famoso artículo es un error. Volviendo a nues-
tro tema, del buen hacer del artista que aplica la prosodia artística en la 
elaboración de la obra belkitsch, y del espectador que la analiza usando 
esta herramienta también para calificar su éxito en la transmisión del 
mensaje, concluir con que sería una característica no solo exclusiva de 
estos actores —emisor y receptor de la pieza artística belkitsch—, sino 
también aplicable a cualquier buena praxis artística. Por otra parte ofre-
cería también una herramienta al espectador, cual plugin de web, para 
poder analizar y entender con mayor legitimidad cualquier obra artís-
tica. 

6.1. IMAGINARIO BELKITSCH 

En psicología se dice, que todo comportamiento adquirido es suscepti-
ble de ser extinguido, aunque cuesta mucho más deshacer un surco ce-
rebral de aprendizaje que crear uno nuevo. Asumiendo esto, comenza-
mos. 

El esteticismo, efectismo, brillo, familiaridad, facsímil, trampantojo de 
material, usando uno abaratado como noble, o un material rígido o fé-
rreo como blando o ligero, así como el enaltecimiento de la cultura de 
masas. Con relación a esto último, dotando de un halo especial a actores 
y actrices, catalogándolos de semidioses en ocasiones. Todo esto son 
formas que tiene de caracterizarse la estética belkitsch. La estructura 
similar que comentamos la analiza Martín, pero esta vez en relación a 
las prácticas artísticas en la época de las Redes Sociales. Es ilustrativo 
lo extrapolable que es el texto que nos ofrece hablando de los remakes, 
en aras de entender el comportamiento estético del belkitsch. 
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El mayor interés de estas vías centradas en la repetición o reconstruc-
ción de situaciones u acontecimientos del pasado (historical reenact-
ment) se fundamentaría en el hecho de que la reconstrucción no se li-
mita simplemente a dar una nueva forma a algo ya acontecido y a cues-
tionarlo. Por el contrario, sirve más bien para cuestionar nuestro propio 
presente, incluso las formas en las que nuestras expectativas de cara al 
futuro han sido construidas. La retroacción nos permite, además, una 
resignificación de los pasados de la recepción y de la historia, incluso 
reestructurarlos de otra forma (Prada, 2012, p. 185). 

FIGURA 1. JUAN JOSÉ MOGAT. Serie: Ambioma & Genoma. Joan. Acrílico sobre lienzo. 
2014. 146 x 114 cm. La obra de J.J. Mogat es enteramente multidisciplinar. Tras sus co-
mienzos dibujando por primera vez con 6 años una ilustración de Disney, de la Bella y la 
Bestia, pasó a desarrollar desde la infancia la técnica del dibujo en todas sus vertientes y 
posteriormente hizo suya la pintura como herramienta de comunicación artística. Hoy en 
día, después de formarse en Bellas Artes, pasando por varios másteres y acabando con el 
Doctorado, con más de 25 años de experiencia en el campo artístico, para él prima la idea 
sobre la técnica o materia. Ésta es ahora la que marca la disciplina a utilizar. Viaja desde 
la hiperrealidad en la pintura, haciendo uso de los estímulos supernormales en el arte, 
frente a la producción de ambientes reales dentro de ficciones, partiendo de la combinación 
de varias realidades -un realismo mágico 2.0-. Uno de sus recursos son los paisajes de 
nebulosas mezclados con retratos tanto de personajes del mundo del cine, gran pantalla y 
pequeña pantalla, así como neo-famosos o personajes provenientes de redes sociales 
como Instagram; en definitiva, la cultura contemporánea. Luego lleva a volumen este mismo 
retrato, pero dando formas abstractas a la madera, sin que recuerden a nada físico, sino 
más bien a un trozo de la esencia de la persona. Las formas finales sin embargo, resultan 
extrañamente familiares, trabajando la metáfora del retrato figurativo-conceptual.  
El concepto teórico que desarrolla en esta línea es el del priming que sufrimos procedente 
del ambiente, del contexto social, que nos obliga a adaptarnos a unas necesidades artifi-
ciales que hacemos cotidianas sin cuestionarnos siquiera el porqué de ellas. 
Por otra parte, otra fuente de inspiración son objetos cotidianos a veces usados directa-
mente, interviniéndolos -usados en instalación-, como materia prima original; y otras veces 
manufacturados desde cero, en este caso conchas de vieira, accesorios como pajaritas 
para trabajar con el trampantojo del material, materiales sintéticos/orgánicos como plumas, 
etc. 
Atender al contexto de creación para hacerlo protagonista de la obra es una de sus premi-
sas, la re-contextualización y los bagajes adaptativo-trasformadores y negativos son las 
herramientas para la selección de las líneas de investigación artística. 
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Fuente: www.juanjosemogat.art 

FIGURA 2. JUAN JOSÉ MOGAT. Serie: Ambioma & Genoma. Vanessa. Acrílico sobre 
lienzo. 2014. 146 x 114 cm. 

 
Fuente: www.juanjosemogat.art 
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FIGURA 3. TANKPETROL. Sin título, Secret Dinner 2. Plantilla, acrílico y aerosol sobre 
lienzo. 2017. Consultado en:  https://bit.ly/3t9VtA7. Forma parte de la exposición perma-
nente de Urban Nation Museum For Urban Contemporary Art de Berlín. Este museo es un 
gran ejemplo de arte urbano, pop y también de obras de germen kitsch histórico y bel-
kitsch. En este caso como en los dos anteriores, se usa la misma fórmula, escogiendo a 
una modelo proveniente del mundo del mainstream, conocida actriz. El artista polaco 
Tankpetrol dio sus primeros pasos en la escena del graffiti, pero desde entonces ha adop-
tado una serie de técnicas diferentes, en algunos casos secretas. Utilizando marcadores, 
pinceles, sierras y latas de aerosol, sus medios van desde la tipografía y la pintura tradi-
cional hasta los murales y la madera hasta su exclusivo Stencil Art. Por variada que sea 
su ejecución, todas tienen un tema general en común: la diversidad de la figura femenina. 
Los retratos de mujeres de Tankpetrol son muy expresivos. Los rostros de sus modelos a 
menudo reflejan miedo, furia y nostalgia. Además, las emociones se refuerzan, como en 
esta obra, a través de formas geométricas que crean tensión o figuras animales comple-
mentarias142. 

 
Fuente: Fotografía propia 

  

 
142 Cartela de la exposición. (Traducción propia). 
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FIGURA 4. FANAKAPAN. Marble 5. Mármol. 2018. Medidas variables. Consultado en:  
https://bit.ly/3t9VtA7. Forma parte de la exposición permanente de Urban Nation Museum 
For Urban Contemporary Art de Berlín. El tema del trampantojo del material se ve perfec-
tamente reflejado en este caso, donde el material mármol es tratado como algo ligero y 
volátil, un globo. Ya hemos visto esta forma de usar el trampantojo en otros artistas como 
Jeff Koons con sus figuras de globos de cumpleaños que llaman la atención por su brillo, 
teniendo como material vehículo, el metal en su caso. 

 
Fuente: Fotografía propia 

También un recurso usado es el remake, un hiperrealismo de lo coti-
diano llevándolo a escenarios dignos de ser observado con exclusivi-
dad, etc. Estos son algunos adjetivos que encajan con su estética y con-
cepto. Todos estos complementos calificativos, tienen sentido cuando 
al experimentar dicha estética, cumpla con algo de la esencia del kitsch 
histórico, pero manteniendo la distancia. Eso sí, sin negarlo.  
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FIGURA 5. SANDRA CHEVRIER. (Título no encontrado). Consultado en:  
https://bit.ly/3t9VtA7. Formaba parte de la exposición de Urban Nation Museum For Urban 
Contemporary Art de Berlín fechada en mayo de 2019. Este museo es un gran ejemplo de 
arte urbano, pop y también de obras de germen kitsch histórico y belkitsch. Esta artista en 
su obra trabaja con el efecto cómic y cartelería superpuesta y arrancada, dando anonimato 
a los rostros que retrata cual superhéroes. La expresividad radica en la mirada y el conte-
nido del mensaje en el tapiado del rostro usando el efecto collage siendo un trampantojo 
ya que lo trabaja de forma pictórica. Una especia de adaptación del neo-collage en aras 
de homenajear el hiperrealismo. 

 
Fuente: Fotografía propia  
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FIGURA 6. LEO CAILLARD. De la serie: Hipster in Stone I, imagen digital.  2012 

 
Fuente: https://bit.ly/330Tund 

 
FIGURA 7. MARK RYDEN. Incarnation (#100). Oil on Panel, 2009. Size: 182.9 x 121.9 
cm. Combinando temas de la cultura pop con técnicas que recuerdan a los viejos maes-
tros, Mark Ryden ha creado un estilo singular que difumina los límites tradicionales entre 
el arte alto y bajo. Su trabajo llamó la atención por primera vez en la década de 1990 
cuando introdujo un nuevo género de pintura, el "surrealismo pop", que arrastró a una gran 
cantidad de seguidores a su paso. Ryden ha superado las estrategias surrealistas iniciales 
eligiendo temas cargados de connotaciones culturales. 
El vocabulario de Ryden va de críptico a lindo, trazando una delgada línea entre el cliché 
nostálgico y el arquetipo perturbador. Seducido por sus superficies infinitamente detalla-
das y meticulosamente vidriadas, el espectador se enfrenta a la yuxtaposición de la 
inocencia infantil y los misteriosos recovecos del alma. Una sutil inquietud habita en sus 
cuadros; el trabajo es dolorosamente hermoso ya que insinúa cosas psíquicas más oscu-
ras debajo de la superficie del kitsch cultural. En el mundo de Ryden, las chicas querubicas 
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se codean con figuras extrañas y misteriosas. Los marcos bellamente tallados dan a las 
pinturas una exuberancia barroca que agrega gravedad a sus temas enigmáticos. 
Mark Ryden recibió un BFA en 1987 de Art Center College of Design en Pasadena. Sus 
pinturas se han exhibido en museos y galerías de todo el mundo, incluida una retrospec-
tiva de toda su carrera "Cámara de las maravillas" en el Centro de Arte Contemporáneo 
de Málaga, así como una retrospectiva anterior "Wondertoonel" en el Frye Museum of Art 
en Seattle y Museo de Arte de California en Pasadena. Ryden recibió recientemente el 
encargo de crear el decorado y el vestuario para una nueva producción de Whipped 
Cream, presentada por el American Ballet Theatre con coreografía de Alexei Ratmansky. 
Whipped Cream se basa en Schlagobers, un ballet de dos actos con libreto y partitura de 
Richard Strauss que se representó por primera vez en la Ópera Estatal de Viena en 1924. 
Mark Ryden actualmente vive y trabaja en Portland, Oregon143. 

 
Fuente: https://bit.ly/31CNDno 

 
143 https://bit.ly/3GaX2S5  (Traducción propia). 
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FIGURA 8. KEHINDE WILEY. Anthony Of Padua. 2013. Óleo sobre lienzo. 182 x 152 cm. 
Kehinde Wiley, artista visual nativo de Los Ángeles y afincado en Nueva York, se ha si-
tuado firmemente dentro de la tradición de la pintura de retratos de la historia del arte. 
Como descendiente contemporáneo de una larga línea de retratistas, incluidos Reynolds, 
Gainsborough, Tiziano, Ingres, entre otros, Wiley utiliza los signos y la retórica visual de 
lo heroico, poderoso, majestuoso y sublime en su representación de lo urbano, lo negro y 
lo marrón. hombres que se encuentran en todo el mundo. Al aplicar el vocabulario visual 
y las convenciones de glorificación, historia, riqueza y prestigio al tema extraído del tejido 
urbano, los sujetos y las referencias estilísticas de sus pinturas son inversiones yuxta-
puestas entre sí, lo que obliga a la ambigüedad y la perplejidad provocadora a impregnar 
su imaginería. Las figuras más grandes que la vida de Wiley perturban e interrumpen los 
tropos de la pintura de retratos, a menudo desdibujando los límites entre los modos de 
representación tradicionales y contemporáneos y la representación crítica de la masculi-
nidad y la “fisicalidad” en lo que respecta a la visión de los jóvenes negros y morenos. 
Inicialmente, los retratos de Wiley se basaron en fotografías tomadas de hombres jóvenes 
que se encuentran en las calles de Harlem. A medida que su práctica crecía, su mirada lo 
llevó hacia una visión internacional, que incluía modelos que se encuentran en paisajes 
urbanos de todo el mundo, como Mumbai, Senegal, Dakar y Río de Janeiro, entre otros, 
acumulando un vasto cuerpo de trabajo llamado, “The Escenario mundial." Se pide a las 
modelos, vestidas con su ropa cotidiana, la mayoría de las cuales se basan en la noción 
de ideales de estilo occidentales de gran alcance, que asuman poses que se encuentran 
en pinturas o esculturas representativas de la historia de su entorno. Esta yuxtaposición 
de lo "viejo" heredado por lo "nuevo", que a menudo no tiene una herencia visual de la 
que hablar, proporciona de inmediato un discurso de alcance visceral y cerebral a la vez. 
Sin rehuir las complicadas historias sociopolíticas relevantes para el mundo, las pinturas 
y esculturas figurativas de Wiley "citan fuentes históricas y sitúan a los jóvenes negros 
dentro del campo del poder". Sus pinturas heroicas evocan un estilo moderno inculcando 
una manera única y contemporánea, despertando temas complejos que muchos preferi-
rían que permanecieran en silencio144. 

 

 
144 https://kehindewiley.com/ (Traducción propia). 
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Fuente: https://bit.ly/3n9RH65 

 
FIGURA 9.  KEHINDE WILEY. Serie Lamentation. The Lamentation. Óleo sobre lienzo.  
2016 243 x 487 cm. 

 
Fuente: https://bit.ly/3n9RH65    
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FIGURA 10. Birgit & Bier es un club situado a orillas de río Spree en Berlín. Berlín es la 
cuna de la estética kitsch pero entendido como identidad única, propia e identificativa lejos 
de lo peyorativo, rodea la sociedad desde lo cotidiano a su máxima exponencia en el mu-
seo. En este caso, estas infraestructuras son, como en muchos otros caos, edificios que 
se apropian sin apenas modificarlos, sólo interviniéndolos, pera generar un ambiente y 
escenarios únicos. También ocurre esto con el club Salon-Zur Wilden Renate, donde es 
todo un edificio con varis plantas donde cada una de las habitaciones tiene una temática 
diferente, todo con mobiliario reciclado y sin tocar prácticamente la infraestructura arqui-
tectónica del edificio, en ningún sentido. Volviendo a Birgit & Bier, la imagen que traemos 
a colación es digna de estar en cualquier bienal de arte. En la pista exterior se sitúa esta 
escultura que custodia una bola de discoteca que mágicamente flotan por encima de su 
cabeza. El resto de las instalaciones no tienen desperdicio en el lujo de detalles customi-
zados: desde un coche de choque de feria que sirve de asiento para los usuarios, a toda 
una bañera como recipiente de plantas, pasando también por una habitación repleta de 
lámparas colgadas del techo e iluminadas, casi como muestrario de lámparas decimonó-
nicas. La esencia belkitsch del eclecticismo con un gusto por el respeto del espacio donde 
hacen dialogar los objetos contemporáneos con el escenario de otra época, dan como 
resultado una experiencia única. 

 
Fuente: Fotografía propia 
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Poco hay que comentar de la estética de Rosalía, habla por sí sola tanto 
personal como la estética musical y de sus videoclips. 

FIGURA 11. Rosalía es el vivo ejemplo de la estética belkitsch. La transformación de sím-
bolos cotidianos en alta costura, como el uso del chándal o en símbolos a priori entendidos 
como horteras o “chonis”, como la plataforma etc., hacen que se descontextualice total-
mente y se redefina con una lectura digna de la metáfora que hacemos con el kitsch his-
tórico y el belkitsch, que ya sí entra en el museo y es aceptado como gran arte. Rosalía 
ha generado una estética propia, que no única ya que hay otras artistas que usan una 
estética similar, pero eso, en consonancia y combinación con su música, la hacen única e 
irrepetible y para muestra de su aceptación, el gran auge en cuestión de 1 año que ha 
experimentado. 

 
Fuente: https://bit.ly/3HJM72j publicada 23 enero 2019  
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7. CONCLUSIONES 

Tras la disertación, señalamos como cierre de esta re-confirmación de 
la hipótesis —más de 7 años después—, la continuada existencia de la 
estética belkitsch —lejos de ser pasajera—. Con cierta perspectiva, po-
demos añadir que los términos complementarios, por una parte, el ím-
petu y sobre todo, la prosodia artística, podrían legitimar su uso apli-
cándose a otro tipo de experimentación estético-artística. Éstos dejarían 
de ser exclusivos asociados al belkitsch para pasar a usarse en análisis 
de otros estratos artísticos. Ofrecemos así, una herramienta que nos 
ayuda a entender y analizar estos objetos de estudio. “No hay que tener 
miedo de intentar cosas nuevas, como pasar de un campo a otro o tra-
bajar en la frontera de varias disciplinas distintas, pues allí, en las fron-
teras, se ocultan algunas de las cuestiones más interesantes” (Kandel, 
2007). 

Acabamos con una de nuestras frases: “Estamos educados en una be-
lleza contextual hereditaria” (Mora-Galeote, 2017). 
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