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RESUMEN 
Bajo la Segunda Piel. Tejidos y 
Cuerpos Mayas en el Arte de 
Manuel Tzoc Bucup y Sandra 
Monterroso
Sebastián Eduardo Dávila

Abstract
El presente artículo explora concepciones del cuerpo Mayas, accesibles a través de 

experiencias cotidianas en la Guatemala actual, en donde también se ven confron-

tadas por prácticas (neo)coloniales. Lo hace a partir de — y en conversación con 

— dos artistas contemporáneos/as que a la hora de abordar su herencia femenina 

y Maya coleccionan, modifican y exhiben tejidos “tradicionales”. En la performance 
Piel (2016), el traje de cuerpo completo de Manuel Tzoc activa un concepto central 
en la así llamada hermenéutica Maya: el tejido como segunda piel. Por su parte, 
Sandra Monterroso enrolla varios tejidos para formar una columna en Columna Ver-

tebral (2012-2017). Semejante a las estelas prehispánicas, la instalación conserva 
saberes imposibles de “descifrar” del todo. Partiendo de la superficie del cuerpo 
(Piel) hacia la idea de su interioridad (Columna Vertebral), elaboro un entendimiento 

situado de la relación material y carnal entre cuerpos, sujetos y textiles, que tiene el 
potencial de transmisión de conocimiento y memoria, pero que no puede ser enten-

dida únicamente en términos de representación o semióticos, por ejemplo a través 
del lenguaje.
 

Palabras clave: hermenéutica Mayas • tejidos Mayas • segunda piel segundo 
• interioridad del cuerpo • descifrabilidad
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Al explorar las emergencias, transformaciones y relaciones entre cuerpos y sujetos 
en la performance Piel de Manuel Tzoc Bucup y la serie de instalaciones Columna 
Vertebral de Sandra Monterroso, es necesario enfocarse en las dimensiones corpo-
rales de las mismas, incluyendo la relación entre corporalidad y la materialidad del 
textil, o para ser más claro: entre conceptos corporales, cuerpos específicos, y los 
conocimientos y memoria tejidos en los cortes coleccionados, exhibidos y modifi-
cados por los/as artistas. Así mismo, con “dimensión corporal” me refiero tanto a 
los cuerpos materialmente implicados en la producción y práctica artística, como 
también a los efectos materiales y conceptuales que la misma produce, por ejemplo 
desplazando ideas dominantes de corporalidad, durante la formación de sujetos. 

Por su parte, los cortes son faldas de aproximadamente dos metros de largo, teji-
das con técnicas indígenas, que las mujeres portan enrolladas alrededor del cuerpo 
(cf. Pancake 1991; Otzoy 1996). Son estos contactos entre piel y tejido los que 
generan las primera preguntas teóricas que sirven de guía para el argumento: ¿Cuál 
es el lenguaje del cuerpo? ¿Y cuál es, consecuentemente, el del tejido? ¿Se trata 
de lenguajes necesariamente representativos, de sistemas de signos? ¿Ó estamos 
hablando de una noción de lenguaje más allá de o previa a la discursividad? Las 
materialidades del cuerpo — su carne — y del tejido nos invitan a explorar esta se-
gunda variante. El trabajo de Moira Gatens sobre concepciones corporales — sobre 
todo dominantes — nos impulsa a transformar la pregunta en una de lenguajes en 
plural; cada noción de cuerpo es histórica y socialmente situada (Gatens 1996). Si 
Gatens piensa sobre el cuerpo en tanto superficie de inscripción y vehículo, son 
precisamente estas caracterizaciones las que teorías corporales Mayas desafían, en 
especial el trabajo de Emma Delfina Chirix García (Chirix García 2010, 2013, 2018, 
2019). En ellas se delinea una corporalidad simultáneamente personal y colectiva, 
cuya materialidad relaciona a las personas entre sí, con la tierra y el “cosmos”, inclu-
yendo a actores no-humanos como el mismo textil. Esta es una corporalidad acce-
sible a través de la cotidianidad y, en general, la experiencia — clave para cualquier 
conceptualización dentro de lo que Morna Macleod denomina “hermenéutica Maya” 
(Macleod 2011). 

Discutir la performance Piel de Manuel Tzoc en tanto práctica corporal significa, 
por un lado, rastrear los procesos de memoria y conocimiento que son activados 
a través del contacto entre la piel del artista y los cortes de su madre Lucía Micaela 
Bucup Elías, heredados por Manuel después de su muerte, y mandados a coser 
formando un traje de cuerpo completo, en el que el artista se adentra después de 
quitarse todas sus prendas “occidentales” en medio del parque central en la Ciudad 
de Guatemala. Al realizar estos simples y profundos actos, la materialidad transfor-
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ma a los tejidos en una segunda piel y, así, en una suerte de extensión ancestral del 
cuerpo portador. Siguiendo el estudio de Morna Macleod, la figura de la vestimenta 
Maya como segunda piel es recurrente en relatos de mujeres que deciden activa-
mente portar el traje en contextos precarios, racistas e incluso peligrosos. Se trata 
de un concepto fructífero en tanto explicativo de la comunicación no-discursiva, 
sino material y afectiva entre la piel y el tejido, pero también riesgoso debido a su 
potencial de transformarse en una tropo reductor de la vivencia de mujeres Mayas, 
e instrumental dentro de lenguajes dominantes sobre el cuerpo (Nelson 1999). 

Por otro lado, el protagonismo de la piel en la performance nos invita a preguntarnos 
tanto por la superficialidad del cuerpo, como por su materialidad, su carne — as-
pectos que abordo consultando el trabajo de Elizabeth Grosz y de Mayra Rivera. La 
primera autora logra elaborar una noción de cuerpo–como–superficie (body-as-sur-
face) en términos ni pasivos ni neutrales (Grosz 1994). En otras palabras, no se 
trata de la piel como contenedor superficial para un sujeto profundo, sino como la 
articulación de una serie de conexiones y ligas con otros cuerpos, sujetos y “cosas” 
en procesos de mutua constitución. Por otro lado, es Rivera quien habla de estos 
procesos como procesos carnales, no necesariamente en un solo sentido a través 
de la encarnación, sino también a través de “intercarnaciones” (intercarnations), en-
fatizando así la agencia que tienen los cuerpos de personas, colectividades y de la 
tierra para relacionarse y, así, moldearse mutuamente (Rivera 2015). Las variacio-
nes de texturas, ritmos (Rivera: textures, rhythms) y fuerzas (Grosz: forces) de los 
cuerpos son la condición para dicho moldeado, dificultando una lectura del cuerpo 
como signo o síntoma de un individuo oculto o interior. 

Tomando en serio las implicaciones que tienen estos procesos superficiales y car-
nales a nivel subjetivo, argumento que es la mera subjetividad de Manuel la que 
está en juego en Piel, lista para ser moldeada y transformada a través de gestos 
corporales. Que esté lista no significa que sea neutral, es más, se trata de una 
transformación anclada en una historia personal, familiar y colectiva de des-indige-
nización o “ladinización” (cf. González Ponciano 2004; Casaús Arzú 2018) a partir 
de la migración desde los territorios indígenas al contexto racista de Ciudad de Gua-
temala (cf. Camus 2002), así como de un encuentro afectivo con la ancestralidad 
y los saberes Mayas y femeninos tejidos en los cortes. El paso de ser un cuerpo 
contenido, delimitado y dividido de su subjetividad y su alma a ser un cuerpo–textil 
en contacto material con otros cuerpos y la tierra está en sintonía con lo que Diane 
Nelson denomina “volverse Maya” (becoming Maya) a partir de prácticas cotidianas 
que adquieren un peso ontológico, como el aprendizaje de los idiomas (Nelson 
1999). El enfoque en el cuerpo desde las fuerzas, texturas y ritmos de su(s) super-
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ficie(s) hace posible un entendimiento del contacto que mantienen tanto con los/as 
antepasados/as, como con la material del textil — en sí mismo una superficie. Es 
en ese nivel en el que Mayra Rivera sitúa al cuerpo de los/as ancestros/as, que se 
manifiestan en el nuestro como sedimentos (ancestral sediments, Rivera 2015). De 
forma similar pero partiendo de la propia vivencia, Emma Chirix relata cómo diferen-
tes experiencias corporales fungen como punto de acceso a la violencia sufrida por 
las abuelas desde tiempos coloniales, así como a sus saberes (Chirix García 2010). 
Piel nos urge a tomar en cuenta estos mecanismos, es decir, a re-calibrar nuestro 
entendimiento del cuerpo. 

Otro proceso de moldeado se suma al contexto de Columna Vertebral de Sandra 
Monterroso, una serie de columnas construidas con decenas de cortes del mismo 
color, coleccionados por la artista en viajes y visitas familiares, y enrollados formando 
filas de tres a cinco faldas hasta alcanzar una altura considerable. En su práctica, 
muchas veces la artista parte de su herencia Maya-Queqchí, caminando así hacia 
un mestizaje no de homogeneidad, sino enfatizando su indigeneidad; un “mestizaje 
indígena”. Instalados en espacios de arte contemporáneo, estos tejidos amonto-
nados ya no son portados sobre la piel, sino que configuran otra parte del cuerpo 
— me refiero al título de la instalación: una columna vertebral. Esta yuxtaposición de 
superficies e interioridades transforma de paso también al espacio en que se expo-
ne; sugiriendo al mismo como un cuerpo que necesita ser sostenido por columnas 
cuya materialidad es producto del trabajo y conocimiento indígena, especialmente 
femenino. 

Sin embargo, son los mecanismos de dicha yuxtaposición los que más me intere-
san, es decir, el darle la vuelta a un cuerpo de adentro para afuera, o de afuera para 
adentro a través del enrollado y amontonamiento de tejidos que mantienen una 
íntima relación con el cuerpo de sus tejedores/as y portadores/as. Por un lado, vale 
la pena regresar a Grosz y su operación de volteado que trae los órganos y otras 
partes del cuerpo a su superficie, haciendo posible una exploración de su conexión 
con otros cuerpos (Grosz 1994). También Chirix habla sobre una parte del cuerpo en 
el idioma Kaqchiquel que conecta a las personas entre sí, con la tierra y con otros 
seres no-humanos como el tejido: ranima (Chirix García 2010). Rivera, por su parte, 
define la interioridad del cuerpo no como profundidad, sino como una serie de su-
perficies a través de la figura de la carne como tejido (flesh as fabric, Rivera 2015) — 
algo que Peter Moeschl confirma desde una perspectiva médico-cirujana (Moeschl 
2000). Nuevamente, la idea del cuerpo como contenido en sí mismo, como la suma 
de partes y el contenedor de un sujeto se torna obsoleta a partir de la relación entre 
cuerpos y textiles manejada en la práctica artística. 



B
A

JO
 LA

 S
EG

U
N

D
A

 P
IEL

130
6

 / 2022

Si la carne de Rivera y el cuerpo como superficie de Grosz son conceptos que 
enfatizan cualidades más allá o previas a las palabras y el discurso, el lenguaje del 
cuerpo no puede ser ni representativo, ni semiótico, pero sí particular y situado. Po-
demos concluir que se trata de la forma en que cada cuerpo recibe, carga consigo, 
comunica y transforma saberes ancestrales, así como memorias tanto personales 
como colectivas. Esta definición provisoria evoca, además, la manera en que teóri-
cos/as del textil teorizan tejidos tanto Mayas (cf. Tedlock and Tedlock 1985; Otzoy 
1996) como no-Mayas (cf. Bristow 2012; Mitchell 2019), apuntando muchas veces 
a su naturaleza indescifrable a partir de la semiótica, pero accesible a través de los 
sentidos, en especial del tacto. El con-tacto material con el cuerpo hace posible una 
comunicación epistémica y mnenónica más allá de la representatividad, lo que no 
significa que no sea posible leer o descifrar mensajes en los tejidos Mayas, algo que 
algunos estudios han enfatizado, aunque con matices problemáticos (cf. Pancake 
1991; Hendrickson 1995). En conclusión, proponemos que la relación entre texti-
les y cuerpos o partes del cuerpo particulares es una de transformación, en la cual 
ambas materialidades se constituyen mutuamente, y que tiene relevancia para la 
formación de sujetos. 

El artículo finaliza con otra relación, entre piedras y cuerpos, y es que las instalacio-
nes de Sandra también recuerdan a estelas Mayas prehispánicas como las de Quiri-
guá, que de hecho guardan los mensajes e imágenes grabadas sobre su superficie 
desde siglos atrás, haciendo posible su lectura — si se cuenta con las herramientas. 
Más allá de su descifrabilidad, es la comunicación afectiva entre piedra hablante y 
cuerpo oyente (Nelson 2015) la que más me interesa, y a partir de la cual me refiero 
a la noción de jeroglíficos de la carne (hieroglyphs of the flesh) de Hortense Spillers, 
quien describe la transmisión de la marca esclavista a través de generaciones inclu-
so después de la esclavitud en Estados Unidos (Spillers 1987). Columna Vertrebral 
se inscribe en esta dinámica de (in-)descifrabilidad, preservando e incluso enfatizan-
do las dimensiones desconocidas y desconocibles (unknowable, Manning 2007) de 
tejidos particulares, forzándonos a explorar otros modos de acercamiento; situados, 
materiales, superficiales.
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Fig. 1: Manuel Tzoc Bucup, Piel, 2016, performance. 
Fotografía: Fabrizio Quemé. Cortesía del artista.

Fig. 2: Manuel Tzoc Bucup, Piel, 2016, performance. 
Fotografía: Fabrizio Quemé. Cortesía del artista.

Fig. 3: Manuel Tzoc Bucup, Piel, 2016, performance. 
Fotografía: Fabrizio Quemé. Cortesía del artista. 

Fig. 4: Manuel Tzoc Bucup, Piel, 2016, performance. 
Fotografía: Fabrizio Quemé. Cortesía del artista.

Fig. 5: Sandra Monterroso, Columna Vertebral Roja y Columna 
Vertebral Amarilla, 2017, esculturas de madera y tejido de 
algodón, vista de la exposición en la Trienal de Sorocaba, 
Brasil, 2017. Fotografía: Cortesía del artista.  

Fig. 6: Sandra Monterroso, Columna Vertebral Roja y Columna 
Vertebral Amarilla (detalle), 2017 esculturas de madera y tejido 
de algodón, vista de la exposición en la Trienal de Sorocaba, 
Brasil, 2017. Fotografía: Cortesía del artista. 

Fig. 7: Sandra Monterroso, Columna Vertebral Roja (detalle), 
2017, escultura de madera y tejido de algodón, vista de la 
exposición en la Trienal de Sorocaba, Brasil, 2017. Fotografía: 
Cortesía del artista. 
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