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Entendemos por miedo a un conjunto 
de respuestas psicofisiológicas que se 
dan en el cuerpo como una herramienta 
para preservar la vida ante amenazas 
externas y que ha servido como uno 
de los mecanismos adaptativos que 
ha permitido al ser humano sobrevivir 
tantos años. 

El miedo es visto también, como una 
emoción desagradable que parte 
precisamente de esos cambios 
psicofisiológicos, que producen estrés y 
que nos alerta de una posible amenaza. 
Esos miedos tienen mucho que ver 
con la propia subjetividad de quien los 
percibe, y es en ese marco subjetivo 
donde entra el proceso de investigación 
que da paso a este proyecto. 

Este es pues, un trabajo de investigación 
que tiene el miedo como tema 
central, abordado desde la propia 
experimentación y que concibe al sujeto 
como fuente de conocimiento para 
formalizar una obra audiovisual con la 
intención de disturbar el concepto de miedo 
y presentarlo como una experiencia 
estética en forma de documental.

Entenem per por un conjunt de 
respostes psicofisiològiques que es 
donen en el cos com una eina per 
preservar la vida davant amenaces 
externes i que ha servit com un dels 
mecanismes adaptatius que ha permès 
a l’ésser humà sobreviure tants anys.

La por és vista també, com una emoció 
desagradable que parteix precisament 
d’aquests canvis psicofisiològics, que 
produeixen estrès i que ens alerta 
d’una possible amenaça. Aquestes 
pors tenen molt a veure amb la pròpia 
subjectivitat de qui les percep, i és 
en aquest marc subjectiu on entra el 
procés d’investigació que dóna pas a 
aquest projecte.

Aquest és doncs, un treball de 
recerca que té la por com a tema 
central, abordada des de la pròpia 
experimentació i que concep al subjecte 
com a font de coneixement per a 
formalitzar una obra audiovisual amb 
la intenció de disturbar el concepte de 
por i presentar-lo com una experiència 
estètica en forma de documental.

We understand fear as a set of 
psychophysiological responses that 
occur in the body as a tool to preserve 
life from external threats and that 
has served as one of the adaptive 
mechanisms that have allowed human 
beings to survive for so many years. 

Fear is also seen as an unpleasant 
emotion that stems precisely from 
these psychophysiological changes, 
which produce stress and alert us to 
a possible threat. These fears have 
much to do with the very subjectivity of 
the person who perceives them, and it 
is in this subjective framework that the 
research process that gives rise to this 
project enters. 

This is, therefore, a research work 
that has fear as its central theme, 
approached from the very same 
experimentation and that conceives the 
subject as a source of knowledge to 
formalize an audiovisual work with the 
intention of disturbing the concept of 
fear and presenting it as an aesthetic 
experience in the form of a documentary.

ABSTRACTRESUMRESUMEN



INTRODUCCIÓN 

Después de varios años y algunos intentos fallidos 
pensando y tratando de encontrar una forma de plasmar 
algo que llevaba dentro y no sabía como materializar, surge 
al fin, un proyecto en forma de documento audiovisual cuyo 
tema a tratar es el miedo.

Sin duda se trata de un tema que siempre me ha fascinado 
por alguna razón desconocida. Ya desde pequeño siempre 
me han atraído las películas de terror y toda esa idiosincrasia 
relacionada con lo oscuro, lo oculto, aquello que a priori 
debería producir rechazo. 

El miedo ha sido tratado y estudiado desde varios enfoques: 
neurológico, psicológico, fisiológico o patológico. Un fenómeno 
tan transversal no podía pasar desapercibido en el mundo del 
arte, que es el que nos atañe. Se han hecho películas, se han 
pintado cuadros y se han escrito libros. 

Sin embargo se echa en falta algo más experimental en la 
forma de enfocar el miedo desde el punto de vista artístico. 
A día de hoy se hace difícil encontrar material artístico 
que aborde el miedo en los términos que sería interesante 
desarrollar desde la perspectiva pretendida en este proyecto.

Así pues, dados estos intereses, se tenía claro que había 
que explorar esta rama de la naturaleza animal, pero sin una 
idea clara de cómo enfocarlo. Me he pasado los últimos años 

intentando encontrar una forma de liberar esa sensación 
que llevaba fraguándose en mi interior como una bomba de 
relojería que no había modo de hacerla explotar. 

De todo esto sale la idea de profundizar en el concepto de 
miedo desde un enfoque poco ortodoxo. Explorarlo, no desde 
fuera, como se hace recurrentemente con películas o relatos, 
sino desde dentro. Una forma de repensar el concepto de miedo 
poniéndome a mí mismo en el centro de la investigación. 

Una especie de troubling research poniendo el foco en el 
sujeto como protagonista para generar información sobre 
un tema determinado en el marco de una investigación que 
sirve no como un fin, sino como un medio para producir 
conocimiento que posteriormente será estructurado en un 
mecanismo en forma de metraje audiovisual con la finalidad de 
disturbar el conocimiento que tenemos sobre el miedo. 

Para desarrollar lo expuesto se estructurará el texto en un 
seguido de apartados que hablarán respectivamente del 
miedo desde un punto de vista más teórico y dentro del marco 
científico; de cómo se abordará el tema de la investigación 
artística en el contexto del miedo centrando al sujeto como 
fuente de conocimiento y terminará abordando los temas 
formales de la obra surgida de dicha investigación.

Como he mencionado anteriormente, me ha sido difícil encontrar 
piezas artísticas que traten el miedo desde la perspectiva 
provocadora pretendida en este proyecto. Así pues, para 



la realización del mismo se han elaborado dos líneas de 
investigación paralelas para cada uno de los dos conceptos 
esenciales de este trabajo: el miedo y el troubling research.

El primero de los métodos ha consistido en una primera 
aproximación bibliográfica en la que se han sacado algunas 
ideas básicas y como están enfocados desde un punto de 
vista más académico. 

El segundo ha tratado ambos conceptos a partir de la 
experimentación, poniendo al sujeto (yo mismo) como parte 
de la propia investigación con el objetivo de extraer una 
experiencia que sirva como fuente de conocimiento. Dicho 
método ha consistido en realizar una serie de expediciones 
nocturnas en varios puntos de la geografía catalana y 
aragonesa experimentando el miedo en primera persona y 
grabando lo sucedido en las mismas.

Dicho esto, tenemos como producto resultante una pieza en 
forma de composición audiovisual de larga duración con la 
pretensión de distorsionar el concepto más tradicional de 
miedo frecuentado en el mundo del arte, usando la propia 
experiencia subjetiva como motor de producción artística.
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1EL MIEDO
BREVE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
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El miedo es una emoción anclada a la naturaleza de las 
personas desde sus orígenes como especie. De hecho no es 
una característica reservada únicamente a los seres humanos 
sino que se da en la mayoría de animales. No obstante es 
el miedo humano, y el mío específicamente, en el que este 
proyecto centrará toda la atención.

Si nos preguntamos por el miedo, nace, sin haber estudiado 
necesariamente nada al respecto, una respuesta instintiva 
surgida únicamente de la propia experiencia ante varias 
situaciones a lo largo e nuestra vida que nos hayan provocado 
esa emoción: una sensación desagradable que se siente 
cuando estamos o creemos estar en peligro.

La verdad es que esa respuesta no se aleja demasiado 
de la definición que nos aporta la ciencia, conceptuando el 
miedo como “una emoción normal y universal, necesaria 
y adaptativa que todos experimentamos cuando nos 
enfrentamos a determinados estímulos tanto reales como 
imaginarios” (Bastida, 2011).

José Miguel G. Cortés (2003:36) lo define como “una emoción, 
quizás la primera entre las emociones humanas, simple, 
instintiva, que existe desde que se nace hasta que se muere. 
Miedo al desorden, a la inestabilidad, a la oscuridad, a lo 
desconocido”. Otros autores como Román Gubern opina que 
“El miedo es una reacción altamente funcional, saludable y 
adaptativa, ya que permite al organismo activar sus defensas 
y reaccionar de un modo autoprotector en situaciones de 
amenaza” (Cortés 2003:37).

Una emoción universal ya que es experimentada por todas 
las personas como una reacción a determinados estímulos. 
El miedo es necesario y adaptativo porque ha permitido al 
ser humano sobrevivir a los múltiples peligros a los que ha 
enfrentado desde el principio de sus días. Además se ha 
quedado grabado durante siglos en el subconsciente de modo 
que podemos percibir una posible amenaza sin la necesidad 
de haberla enfrentado anteriormente. 
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1.1 - EL ORIGEN DEL MIEDO

Con lo visto hasta ahora y apelando a la propia experiencia, 
se puede percibir que hay miedos con los que ya nacemos 
mientras que otros son asumidos como tales después de 
haber colectado ciertas experiencias a lo largo de nuestras 
vidas. En base a esto se definen dos tipologías de miedo 
(Cárdenas, 2013). 

Los miedos instintivos o innatos son aquellos con los 
que se nace. Miedos que se han ido asimilando de forma 
natural durante muchos años, lo que hace que se asocie 
instintivamente como amenazante aquello que en un pasado 
hubiera sido potencialmente peligroso para los seres humanos. 

Un ejemplo de ello podría ser el miedo a las alturas. Según 
Cárdenas (2013), esos miedos ancestrales permitieron 
la supervivencia de la especie y permanecieron en su 
subconsciente conservándolo hasta día de hoy. Eso explicaría 
ciertos miedos que tenemos ante situaciones a las que no 
hemos enfrentado nunca.

Por otro lado, el mismo autor (2013) habla de los miedos 
adquiridos o aprendidos, que son aquellos que se han ido 
experimentando a lo largo de la vida y han sido asumidos a 
fin de estar preparados para una futura exposición a dicho 
peligro. Un ejemplo sería el miedo a las abejas después de 
haber sido picado por una.

Cuando la integridad propia se ha visto dañada por alguna 
amenaza nuestro cuerpo desarrolla mecanismos para poder 
reconocer y enfrentar a dicha amenaza, lo cual nos hace estar 
más preparados para el futuro, convirtiéndonos en sujetos mejor 
preparados para la supervivencia en un determinado medio. 

Es por estos motivos que el miedo ha sido siempre una gran 
herramienta adaptativa, que ha ayudado a los animales a 
sobrevivir a lo largo de los siglos en un mundo lleno de amenazas.

No obstante el miedo también responde a un contexto social 
y cultural determinado, pues habrá cosas que puedan resultar 
ser aterradoras para un grupo social y no necesariamente 
serlo para otro. Sin ir más lejos, en occidente, culturalmente 
suele haber un tipo de animadversión generalizada hacia, por 
ejemplo, animales como las tarántulas, mientras que para otros 
grupos, esta no significará más que comida (Cárdenas, 2013).

Así bien, si el miedo ha sido el mayor de nuestros aliados para 
sortear o enfrentar amenazas, también puede convertirse en 
nuestro mayor lastre contra las mismas en caso de que se 
apodere de nosotros. Es el caso de la ansiedad y las fobias. 
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1.2 - ¿CÓMO REACCIONAMOS ANTE SITUACIONES DE MIEDO?

Ya hemos visto qué es el miedo, para que sirve y de 
su importancia a nivel adaptativo. Si bien es importante 
comprender estas cuestiones, también es necesario saber 
como se va a comportar nuestro cuerpo, y más teniendo en 
cuenta que este proyecto consiste en experimentar de forma 
directa situaciones propicias para la aparición del miedo.

La doctora Ana María Bastida (2011) afirma que el primer 
paso consiste en la percepción de una posible amenaza. Esta 
puede ser real o imaginaria (recordemos, por ejemplo, que 
todo el miedo que suele derivar de fenómenos paranormales, 
como fantasmas, monstruos o extraterrestres suele responder 
a conjeturas elaboradas por nuestra propia imaginación).

Esa amenaza puede ser percibida por los sentidos, como 
la vista, el oído, el olfato o el tacto. Según la doctora (2011), 
dicha información es transmitida al tálamo por las conexiones 
neuronales, para posteriormente determinar si ese estímulo 
es o no peligroso. A continuación se activan una serie de 
mecanismos extendidos a través del tronco encefálico con la 
finalidad de pasar a unas respuestas determinadas.

La respuesta cognitiva, que hace referencia a todo aquello 
que pensamos y pasa por nuestra cabeza una vez percibida la 
amenaza: ¿Qué es esto? ¿De dónde proviene? ¿Cómo lo evito? 
Es decir, todo ese intento racional para la comprensión de la 
situación en la que estamos.

La respuesta fisiológica, que tiene que ver con un seguido 
de síntomas físicos como ahogo, palpitaciones, sudoración, 
etc. El cuerpo se prepara físicamente para el siguiente tipo 
de reacción, tensionando los músculos y dilatando las pupilas 
para tener una mejor visión, por ejemplo.

La respuesta motora, que se refiere a toda aquella 
reacción destinada a librarse de la amenaza, ya sea 
huyendo o confrontándola. En la fase anterior los músculos ya 
han sido tensionados, las pupilas dilatadas, el oído agudizado. 
Una preparación previa por si se daba esta situación. 
Situación en la que el cuerpo está más preparado por si hay 
que correr o golpear y los reflejos más afilados por si hay 
que responder rápidamente.

Fig.1 - Percepción del peligro y niveles de respuesta (Bastida, 2011)

https://www.psicologia-online.com/miedos-ansiedad-y-fobias-diferencias-normalidad-o-patologia-3140.html
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Bastida (2011) sostiene que siendo estas las tres reacciones 
más perceptibles, también se producen cambios a nivel 
bioquímico como la secreción de adrenalina. Todo ello 
con la finalidad de otorgarnos una mayor facilidad para la 
huida y mejora de los reflejos, lo cual nos proporciona una 
probabilidad mayor de supervivencia.

Visto así nadie relacionaría el miedo con aquella sensación 
desagradable a la que nos referíamos al principio. Todo 
parecen ventajas. No obstante el miedo es algo que se nos 
puede ir de las manos. El conjunto de las respuestas del 
cuerpo que produce el miedo mencionadas anteriormente nos 
dan una sensación de angustia que suele terminar una vez ha 
desaparecido el peligro. De no ser así, lo que parecía ser una 
ventaja adaptativa pasa a convertirse en un peligroso lastre 
que nos aporte más inconvenientes que soluciones. Hablo de 
la ansiedad y las fobias.

Sigmund Freud (Vallejo, et. al., 1985:435) “considera la 
ansiedad como una señal de alarma que surge ante un 
peligro pulsional, tensión interna que no puede ser manejada 
satisfactoriamente por el Yo”. Un miedo que no puede ser 
dominado. Que escapa a nuestro control. Es decir, una 
emoción que no se presenta nada agradable y que nos puede 
llevar a situaciones psicológicamente complicadas pudiendo 
desembocar en fobias.

Para Isaac Marks el término fobia responde a un “temor 
excesivo y persistente, relacionado con un objeto o situación 
que objetivamente no sea fuente significativa de peligro” 

(Vallejo, et. al., 1985:445). Es decir, que sufrimos altos niveles 
de angustia y varias respuestas psicofisiológicas exageradas 
incluso en situaciones en las que no está presente la supuesta 
amenaza. Todo ello puede desembocar en reacciones que no 
podamos controlar. 

Si bien es cierto que una de las ventajas adaptativas del miedo 
es que las respuestas motoras son mucho más instintivas y por 
lo tanto no se pierde tiempo en pensamientos inútiles y se pasa 
a la acción de manera mucho más instantánea no podemos 
despreciar que el hecho de actuar de forma totalmente 
descontrolada puede desembocar en repercusiones 
contraproducentes. Por lo tanto el miedo en situaciones límite 
puede suponer un arma de doble filo.
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1.3 - TIPOS DE MIEDO

Según Bastida (2011) los miedos van cambiando a lo largo 
de la vida, siendo unos miedos más comunes que otros a 
determinadas edades. Así pues se podrían tener en cuenta 
algunos de los que se dan más comúnmente según la doctora:

Miedo a la separación. Se da principalmente en los niños ya 
con un cierto grado de madurez. Aproximadamente a partir 
de los 6 meses.

Miedo a los extraños. Suele darse entre el primer y el 
segundo año de edad.

Miedo a la oscuridad. Miedo que suele producir una gran 
ansiedad y que en ocasiones puede ir acompañado de trastornos 
del sueño. Suele permanecer entre los 2 y los 9 años.

Miedos escolares. Se produce en las franjas de entre 3 y 4 
años y entre 11 y 13. Afecta a una minoría de niños.

Miedo a determinados animales. Miedo aprendido tanto 
de forma directa a través de una mala experiencia como 
indirecta por haberlo visto en otras personas. Los animales 
más comunes suelen ser perros, gatos, serpientes, arañas e 
insectos voladores.

Miedo a la enfermedad y al daño físico. Uno de los miedos 
más extendidos en los niños. 

1.4 - MI INTERÉS POR EL MIEDO

De todos los mencionados anteriormente, es el miedo a la 
oscuridad (escotofobia) el que se ha decidido explorar en 
este proyecto debido a mi inclinación desde siempre hacia 
todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia relacionada 
con el mismo. Un miedo que ha suscitado tanto interés en mi 
persona que prácticamente podría empezar a considerarse 
como una filia. 

De él subyacen otros dos conceptos que si bien son similares 
parten de esa idea más primigenia que es la oscuridad: 
nictofobia (miedo a la noche) y bogifobia (miedo a lo 
sobrenatural). Este curioso triángulo del horror será el punto de 
partida de la investigación artística.

A diferencia de otros miedos como el que se siente al 
entrar en contacto con un depredador o el que puede 
derivar de alguna situación de peligro inminente, el 
miedo a la oscuridad tiene ciertas diferencias en esencia. 
Es una emoción que en contraposición con los demás, 
tiene su principal característica en que se teme aquello 
que precisamente no se ve. Un miedo que se sustenta 
principalmente en el desconocimiento y la incertidumbre.

De hecho, Henri Michaux escribe: “De la noche procede lo 
inexplicado, lo no detallado, lo no vinculado a causas visibles, 
el ataque por sorpresa, el misterio, lo religioso, el miedo… y los 
monstruos, lo que surge de la nada, no de una madre” (Cortés 
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2003:133). No resulta extraño que tal afirmación se asemeje 
tanto a las sensaciones que tuve durante mis expediciones. 
Pero eso es algo que ya se comentará más adelante.

Lo que nos atañe ahora es este particular imaginario que rodea 
al miedo a la oscuridad. Un imaginario de una naturaleza muy 
opaca y plagado de misterio. Todo ello da pie a todo lo que 
la mente sea capaz de imaginar. Y es así como aparece el 
concepto de lo monstruoso y lo siniestro.

Para José Miguel G. Cortés, lo monstruoso no solo está 
históricamente ligado a lo fantástico sino que además 
“está íntimamente ligado al miedo. El miedo está unido a lo 
desconocido” (Cortés 2003:36). Es entonces cuando toda esa 
opacidad e incertidumbre de la que hablábamos al principio 
por no poder ver y por no saber a lo que temíamos adquiere 
forma de monstruo, y por lo tanto de amenaza visible en 
nuestro propio imaginario.

De hecho, al no ser un miedo con una apariencia inamovible, 
sino que esta está sujeta a lo peor que pueda elaborar 
nuestra propia imaginación, hace que esta amenaza esté 
siempre adaptada a los miedos propios de cada persona. De 
este modo, la oscuridad se convierte en un miedo universal, 
común a la práctica totalidad de las personas, pues cada 
cultura tiene y teme a sus propios monstruos elaborados por 
su propio imaginario.  

Un ejemplo muy particular de este dinamismo a la hora de 
construir al monstruo basado en nuestros propios miedos, lo 
encontramos en una popular saga de videojuegos llamada 
Silent Hill, cuya sinopsis trata de un pueblo fantasma que atrae 
hacia él a personas con ciertos tormentos personales. A los 
protagonistas de cada entrega se les presentan una serie de 
enemigos en forma de monstruos que deben combatir, los 
cuales son siempre diferentes en cada una de los videojuegos, 
pues estos representan los mayores temores personales del 
protagonista en cuestión.

El siguiente concepto interesante es el de lo siniestro. Según 
Freud, “se refiere a aquello que se opone a lo íntimo, familiar, 
secreto, y que incide en el terreno de lo desconocido; lo oculto 
(aunque conocido) que emerge en un momento dado”. “Lo 
siniestro no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo 
que siempre fue familiar a la vida psíquica y que sólo se tornó 
extraño mediante el proceso de represión” (Cortés, 2003:29).

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el miedo a 
la oscuridad tiene su propia construcción dentro de una 
determinada sociedad, y que de hecho siempre ha sido muy 
rechazado por la misma. Es precisamente este proceso de 
represión al que se refiere Freud el que lo ha estigmatizado 
durante mucho tiempo pese a ser un elemento más de los 
muchos que conforman nuestra compleja naturaleza.

Pese a todo ello, este fenómeno despierta mucho interés en 
algunas personas (entre las que me incluyo) que se sienten, 
sin saber muy bien por que, atraídas por todo ese imaginario. 
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Que se niegan a formar parte de este inquisitorial “proceso de 
represión” de aquello que nos aterroriza, que se niegan a caer 
en las redes de lo estéticamente bello. 

Hemos aquí las personas que nos sentimos atraídas por un 
imaginario que escapa de las lógicas culturalmente impuestas, 
de modo que probablemente, esta pasión por lo desconocido, 
por lo oculto, por lo siniestro no sea más que el delirio de un 
chaval al que siempre le gustó ir a contracorriente.

1.5 - REFERENTES. EL MIEDO EN LA CULTURA POPULAR

“De esto surge una pregunta, si es mejor ser amado que 
temido, o temido que amado. Nada mejor que ser ambas 
cosas; pero ya que es difícil reunirlas y que siempre ha de 
faltar una, afirmo que es más seguro ser temido que amado. 
Porque de los hombres se puede decir que generalmente son 
ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y 
deseosos de lucro. Mientras les favoreces, son completamente 
tuyos y te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida e incluso 
sus hijos, pues, como ya dije antes, ninguna necesidad tienes 
de ellos; pero cuando la necesidad se presenta se sublevan 
contra ti.” (Maquiavelo, 1532:102).

Esta cita de Maquiavelo en su obra El Príncipe es tan solo un 
ejemplo de las muchas y de las diferentes formas en las que el 
miedo se ha presentado a lo largo de nuestra historia. Desde 
cuentos populares y mitos en la antigüedad hasta llegar a la 
literatura de terror, pasando por el cine y hasta llegar a los más 
modernos videojuegos del género.

No obstante podemos ver que durante muchos siglos el miedo 
transmitido de diferentes formas ha servido para influenciar 
en el comportamiento de sus consumidores. Sabemos que los 
cuentos populares en muchas ocasiones se utilizaban para 
lograr asustar a los niños para prevenirlos de cometer ciertas 
temeridades, como por ejemplo irse con extraños.
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Por no hablar del miedo como sistema de control social, como 
por ejemplo el diablo y las llamas del infierno en la religión 
católica que siempre fue un gran mecanismo para asustar a 
la población e inducirla a buscar la salvación bajo el cobijo de 
la Iglesia. O del mismo modo cuando hablamos en términos 
políticos de lo que significa la lucha contra un enemigo común 
externo, en forma de terrorismo, separatismo o cualquier otro 
enemigo de turno. 

Aun así el concepto del miedo y su aceptación en la sociedad 
ha ido evolucionando hasta nuestros días. Mucho se ha 
adaptado desde la aparición de autores de principios de siglo 
como H.P. Lovecraft o F.W. Murnau hasta día de hoy. En una 
sociedad líquida como la actual, donde el relativismo crece 
con fuerza en ciertos aspectos de la moral y la opinión, el 
concepto de lo oscuro, siniestro y terrorífico deja de ser tabú y 
encuentra su hueco en el mainstream.

Es en este contexto donde todo ese imaginario se abre paso 
dando lugar a todas aquellas expresiones artísticas de las 
que me he nutrido a lo largo de mi vida a la hora de formar 
mi personalidad y mis gustos. Unos gustos que han estado 
presentes desde la música hasta el cine y la literatura. Mis 
principales referentes en cada uno de ellos son:

Música. Bandas de un subgénero de metal con temáticas 
especialmente oscuras y referentes a todo aquello relacionado 
con la parte oscura de la naturaleza humana llamado black 
metal. Letras que se centran especialmente en la oscuridad, la 
maldad, el diablo y la violencia.

Cine. Obviamente tanto el cine clásico con películas como 
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) de Friedrich 
Wilhelm Murnau y la estética del expresionismo alemán hasta 
películas de terror más modernas.

Literatura. Principalmente los dos maestros de la literatura 
clásica del género: Howard Phillips Lovecraft y Edgar Allan Poe.

Pintura. Sobretodo cuadros con una estética muy oscura e 
inquietante como Saturno devorando a su hijo de Francisco de 
Goya y el expresionismo alemán.

Videojuegos. Los clásicos del survival horror como por 
ejemplo el ya mencionado Silent Hill. 

Fig.2 - Fragmento de la película “Nosferatu, eine Symphonie des Grauens” (1922)

https://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_eine_Symphonie_des_Grauens
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EL SUJETO
COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO2



11

Llegados a este punto surgen pues, las inevitables cuestiones 
que serán las que darán paso al propósito del trabajo. ¿Cómo 
integrar el miedo en el marco de la investigación artística? 
¿Cómo transformar el resultado de esa investigación en 
material de interés artístico? Es aquí donde toca aparcar los 
planteamientos ontológicos tratados anteriormente con relación 
al miedo para empezar a darle forma a dicha investigación.

Puede resultar de interés, entonces,  para la comprensión 
del tema a tratar, ahondar en las diferencias existentes entre 
la investigación artística en relación a cualquier otro tipo de 
investigación académica. Y es que ciencias y arte parten de 
naturalezas muy dispares que se explican de formas muy diferentes.

Moreno y Gómez (2018) apuntan que “la investigación es una 
de las formas mediante las que insistimos en la simbolización 
de lo que se resiste a la inscripción en el lenguaje, y apunta a 
la construcción de nuevas metáforas.” A este respecto, mientras 
que las ciencias convencionales buscan explicar el mundo 
mediante códigos lingüísticos conocidos que nos faciliten su 
comprensión, el arte sirve para explicar cosas que difícilmente 
se podrían explicar con nuestras limitaciones en el lenguaje.

Y es que ciencias y arte no solo difieren en su naturaleza, sino 
que las necesidades que cubren y la función que desempeñan 
en torno a dichas necesidades sociales e históricas en un 
contexto determinado, también son diferentes. Así pues, 
mientras que las ciencias tratan de generar un tipo de 
conocimiento universal objetivo basado en la experimentación, 

el estudio y la interpretación de datos o el análisis, los artistas, 
tal y como dice Gerard Vilar (2015a) “cuestionan los saberes 
y técnicas heredados y se lanzan conscientemente a la 
búsqueda de lo nuevo y desconocido.”
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2.1 - EL SUJETO EN EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN

Hay que decir que cuando se habla de investigación artística 
suelen hacerse referencia a tres tipos explicados por 
Henk Borgdorff. Aquí se está hablando del conocido como 
investigación en el arte, es decir, aquella que “se refiere 
a la investigación que no asume la separación de sujeto y 
objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador 
y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente 
esencial tanto del proceso de investigación como de los 
resultados de la investigación.” (Borgdorff, 2010).

Tal y como argumenta el propio Borgdorff (2010), los 
únicos que pueden llevar a cabo una investigación artística 
determinada son los propios artistas que se encargan de 
esa investigación concreta, en detrimento de la objetividad. 
Objetividad que sí presentan otras ramas académicas, ya que 
en estas, el resultado de una determinada investigación o 
experimento debe ser el mismo, en las mismas condiciones, 
realice quien los realice. Es decir, es replicable.

No sucede así en la investigación artística, dado que la no 
separación entre sujeto y objeto brinda un escenario en 
el que cada artista genera nuevo contenido a partir de la 
investigación nacida de su propia subjetividad. Es decir, que 
en el arte no hay una única manera de explicar el mundo sino 
que cada artista moldea su propia concepción del mismo 
dando lugar a una amplia diversidad. El conocimiento artístico, 
pues, no es replicable.

Al menos no es replicable con la intención pretendida por 
el artista original. Voy a intentar explicarme. Siguiendo la 
misma línea de Borgdorff (2010), dada la subjetividad de 
la que parte el artista en la empresa de configurar su propia 
concepción del universo, el artista recibe de la naturaleza 
una serie de estímulos que le transmiten unas sensaciones 
determinadas las cuales moldeará para crear una obra en 
relación a dichos estímulos. 

Dentro del paradigma romántico esta obra será única dado 
que la percepción de esas sensaciones son totalmente 
subjetivas y no se darán en nadie más. De manera que otra 
persona podrá replicar dicha obra en términos meramente 
formales pero jamás en esencia, ya que no podrá transmitir la 
intención que se quiso dar en origen. Esa persona, replicando 
esa obra jamás podrá comprender las sensaciones i la 
comprensión del mundo que el artista reflejó en su trabajo. 

En las ciencias el resultado es diametralmente opuesto. 
Según el mismo autor (2010), un investigador analiza una 
serie de datos, hace experimentos en función de unas 
hipótesis y tras su comprobación realiza un contenido 
científico con la intención de que otra persona pueda acceder 
a ese mismo conocimiento comprobando y replicando sus 
mismos datos y experimentos. 

Mientras que las ciencias académicas pretenden alcanzar la 
verdad explicando el mundo mediante respuestas universales 
y objetivas, el artista no pretende explicar el mundo, sino 
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pensarlo. Y pensarlo significa valerse del Yo, del propio 
sujeto como fuente para generar conocimiento. De hecho en 
muchas ocasiones ni siquiera se trata de generar conocimiento 
intentando explicar nada, sino de hacerlo cuestionándolo todo. 

2.2 - EN BUSCA DE UNA EXPERIENCIA TURBADORA

Este proyecto trata de realizar una aproximación subjetiva al 
miedo. Parte pues, de un primer cuestionamiento en la forma 
de plantear el miedo de manera teórica como se hizo en el 
capítulo anterior. Como ya se explicó, el miedo es una emoción 
que tiene mucho que ver con una cultura y un contexto muy 
determinados. Así pues, está relacionado con una percepción 
subjetiva de ciertos estímulos.

Ohiana Garro-Larrañaga (2014) expone que “el artista 
no construye su identidad únicamente en relación a la 
representación artística, sino que en su construcción identitaria 
actúan múltiples representaciones (políticas, sociales, 
filosóficas, biográficas, etcétera”, de manera que el miedo 
es uno de esos factores contextuales que influyen en la 
construcción del sujeto y por lo tanto en la forma que tiene el 
artista de pensar el mundo en base a esa referencia.

La concepción teórica del miedo sirve para explicarlo de 
forma científica, pero no ayuda en absoluto a obtener otro tipo 
de información fundamental para la comprensión del mismo. 
Hallar nuevas respuestas requiere de cuestionar. Salirse de los 
marcos establecidos. Producir sensaciones. La forma subjetiva 
en la que se percibe el miedo permite explicar esa emoción 
en base a la exposición al mismo, en un proyecto de carácter 
experimental con la intención de disturbar. De romper marcos.
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En palabras de Gerard Vilar (2015b), “Investigación artística 
aquí, pues, significa investigación por medio del arte, y 
producción de disturbios del conocimiento y la sensibilidad. 
(…) Formulan preguntas, incitan a la interrogación, cuestionan 
nuestros supuestos conocimientos, inducen a buscar nuevas 
certezas y creencias cuando nos echan de las viejas a las que 
nos habíamos acomodado.”

Es por eso que se ha pensado para este proyecto en una 
aproximación al miedo de forma literal. Experimentar el miedo. 
Conocerlo a través de mi subjetividad. Un troubling research 
donde converge la experimentación con la práctica artística 
convirtiendo el propio miedo en una experiencia estética. 
Una presentación gráfica del miedo experimentado de forma 
directa introduciéndome de lleno en lo mas oscuro de la noche. 

2.3 - PREDECESORES. EMINENCIAS DEL DISTURBIO

Muchos han sido los artistas que han producido sus obras con 
la intención de generar algún tipo de disturbio y que han dado 
mucho que hablar. Desde edificios con salas destinadas a la 
investigación artística que fueron construidas con materiales 
de campos de concentración nazi como es el caso de Der 
Brau de la artista Hito Steyerl pasando por Alba de Eduardo 
Kac, con la modificación genética de un conejo para volverlo 
fosforescente. (Vilar, 2015a).

Así pues, este es un proyecto que pretende disturbar la idea 
de miedo, y que propone la investigación de dicha emoción 
introduciendo al propio investigador en situaciones reales 
potencialmente aterradoras. Es decir, una performance en 
la que sujeto (yo mismo) y objeto (el miedo) de investigación 
convergen en una pieza audiovisual con la idea de intentar 
disturbar el concepto del miedo.

Estas manifestaciones artísticas pretenden precisamente 
generar algún tipo de reacción en el espectador. No dejar 
indiferente. Disturbar. De todos los artistas que han hecho 
uso de la performance, hay tres, concretamente tres obras 
determinadas que han influenciado directamente en este 
proyecto debido a la crudeza e impacto de las mismas.
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Chris Burden – Artista norteamericano que centró gran parte 
de su obra en el body art y la performance, siendo el peligro y 
el dolor los temas más recurrentes. Conocido como el artista 
que se disparó “en nombre del arte”, Chris es considerado uno 
de los padres de la performance (Calvo 2018). 

En su obra Shoot (1971) muestra un video de sí mismo siendo 
disparado en el brazo por un amigo suyo. Una obra centrada 
en el dolor, pero también criticando en cierto modo la 
normalización de las armas y la violencia en la cultura americana 
en el contexto de la guerra del Vietnam (Lampkin, 2018). 

El artista llegó a afirmar: “En este instante, yo era una escultura”. 
Esa frase toma sentido sabiendo que dedicó gran parte de 
su trayectoria al body art como forma de experimentar hasta 
donde era capaz de soportar el cuerpo humano (Calvo, 2018).

Fig.4 - Fragmento de la obra “Fall I” (1970)Fig.3 - Fotograma de la obra “Shoot” (1971)

Bas Jan Ader – Artista neerlandés que destacó por sus obras 
de arte conceptual plasmadas principalmente en videos y 
fotografías. La temática a la que hacía referencia su obra 
consistía en la experimentación de la pérdida de control. 
Obras como Fall I (Ader, 1970) o Broken Fall (Organic) (Ader, 
1971) en las que el artista se deja caer desde el tejado de su 
casa y desde un árbol respectivamente, son claros ejemplos 
de la experimentación de la pérdida de control, en la que el 
individuo se presenta ante unas situaciones en las que no 
puede hacer nada para impedir el desenlace. 

Una práctica que llevó al extremo y a su punto más 
controvertido de su carrera que desembocó en su supuesta 
muerte. Performance en la que se aventura a cruzar el océano 
Atlántico embarcado en un pequeño bote. Tres semanas 
después el bote fue encontrado, no así el artista (Wikipedia, 
s.f.), (Basjanader, s.f.).

http://www.basjanader.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ri1Zwz9eKeU
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Fig.5 - Fragmento de un video realizado a la obra “Rhythm 0” (1974)

Marina Abramović – Para finalizar, una eminencia en el mundo 
de la performance. La auto bautizada “Madrina del arte de 
la performance” nacida en Belgrado (actual Serbia) antigua 
Yugoslavia por aquel entonces, ha basado gran parte de su 
obra en la exploración sobre el propio cuerpo y el dolor.

Uno de sus proyectos más representativos Rhythm 0 (1974), 
lleva la interacción con el público a su nivel más explícito, 
prestándose ella misma a ser utilizada por los miembros de la 
sala como ellos creyeran conveniente y pudiendo hacer uso de 
un seguido de objetos entre los que habían tijeras, cuchillos, 
una pistola y una bala, etc (Wikipedia, s.f.).

La obra pasó de un estado más relajado al principio, a un 
seguido de abusos sobre la autora que llegó incluso a ser 
apuntada en la cabeza con el arma. La propia artista confesó 
que se sintió violada y que llegó a la conclusión de que si se 
presenta la oportunidad el público es capaz de matarte (Vega, 
2018), (Wikipedia, s.f.).

https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ&t=127s&has_verified=1
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PROYECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA3
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Llegados a este punto, y habiendo abordado en capítulos 
anteriores el miedo de forma teórica y como generar 
conocimiento desde la experiencia del propio sujeto de 
investigación, toca explorar de que manera se ha formalizado 
el proyecto en una pieza concreta.

Así pues este capítulo tratará de profundizar en la investigación 
propiamente dicha y en el método utilizado, así como 
presentar los motivos que han llevado a formalizar y estructurar 
la obra de esta manera.

3.1 - MI VIAJE

Una vez decidido de que va a hablar el proyecto y en qué 
medida tiene este que ver con la investigación artística, 
falta puntualizar el cómo. Anteriormente se ha dicho que 
la forma de realizar la investigación ha sido mediante la 
experimentación directa, introduciéndome de lleno en 
situaciones susceptibles de generar miedo con tal de 
establecer una especie de conocimiento tácito desde la 
propia subjetividad del investigador.

Este conocimiento se ha formalizado en un largometraje 
audiovisual en un formato documental que recoge en video 
una serie de salidas nocturnas que se han realizado en 
diferentes puntos abandonados de las geografías catalana 
y aragonesa, así como un seguimiento a una psicóloga que 
me ha ayudado a narrar y sobrellevar el estrés que podría 
haberme producido y una especie de pequeño videoblog 
explicando de forma muy superficial las sensaciones 
percibidas durante las salidas.

El modus operandi ha consistido en localizar diferentes lugares 
abandonados o en medio de la naturaleza a los cuales se me 
ha tenido que acercar de noche en coche dado que a fecha 
de las salidas todavía no disponía de carnet de conducir. 
Una vez en el lugar y con la única compañía de la cámara, la 
linterna y el teléfono móvil (sin cobertura en la gran mayoría 
de las salidas) se procede a un recorrido nocturno totalmente 
aleatorio dado el desconocimiento del lugar en cuestión, salvo 
en dos o tres salidas (de las quince totales) que se han 
hecho al lado de mi pueblo.
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Estas salidas con el recorrido más familiar se han realizado 
de forma expresa para poder hacer una valoración sobre las 
diferencias existentes entre los viajes realizados en lugares 
familiares con respecto a aquellos que se han andado 
por primera vez. De la misma manera que, y por el mismo 
motivo, se ha procedido a la realización de una salida 
acompañado por dos personas más.

En la gran mayoría de los casos los resultados han sido 
muy interesantes y satisfactorios en términos puramente 
académicos y por lo tanto, diametralmente opuestos en 
términos personales. Han sido pues, un éxito rotundo en 
el sentido de que han resultado absolutamente aterradoras. 
El miedo ha estado presente en la gran mayoría de ellas, 
así como una sensación de agobio y alerta constante que 
solamente finalizaba al regresar a casa y que me quitaba 
por completo las ganas de realizar una nueva salida el fin 
de semana siguiente. 

Tras quince expediciones en las que se ha tenido que 
experimentar el miedo en carne propia, se han podido extraer 
varias conclusiones generales que se han dado en la mayoría 
de salidas salvo en alguna excepción. El miedo tiene mucho 
que ver con la noche. Con la oscuridad en general. 

Como se ha visto en el primer capítulo el miedo a la oscuridad 
es uno de los miedos más recurrentes en las personas de corta 
edad y probablemente uno de los miedos más primigenios 
del ser humano y que se habrá quedado impregnado en 

nuestro ADN tras un proceso evolutivo de miles de años como 
resultado adaptativo de épocas pasadas donde el ser humano 
tenía que afrontar largas noches sin un ápice de luz más que el 
brindado por la luna y las estrellas.

Ello hace que en un lugar a las afueras de mi pueblo por 
donde he paseado de día muchísimas veces sin ningún tipo 
de problema, de noche pueda llegar a convertirse en una 
experiencia realmente aterradora. Es decir, que de noche al 
estar a oscuras y tener mucho más restringido el sentido de la 
vista el cuerpo adopta un estado de alerta constante que se 
traduce en todas las reacciones psicofisiológicas descritas en 
el primer capítulo y que entendemos como miedo.

El miedo experimentado no está determinado por la 
familiaridad del lugar, sino que se ven involucrados otros 
factores que son más determinantes como por ejemplo la 
densidad y proximidad de la vegetación (que dificulta poder 
ver a través de ella) o el tamaño del camino. Ha habido 
localizaciones conocidas como la de las afueras de mi 
pueblo en las que se ha sentido muchísimo más miedo que 
en otros lugares explorados por primera vez. De la misma 
manera que ha habido lugares visitados por primera vez que 
han llegado a producir tanto miedo como la localización a 
las afueras de mi pueblo.

En mi caso, en la gran mayoría de los casos el miedo 
se ha presentado siguiendo un patrón determinado. Al 
principio de la expedición, por lo general la sensación de 
agobio es constante. Se lo atribuyo a que el cuerpo está 
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en estado de alerta ante una situación que interpreta como 
amenazante dadas las circunstancias de oscuridad en las 
que se encuentra.

Posteriormente llega una fase de adaptación en la que el 
cuerpo se acostumbra en cierta manera al medio por el que 
se está moviendo, pese a seguir manteniendo cierta tensión. 
En esta fase el cuerpo se mueve con más soltura y paso más 
firme y la sensación de agobio se atenúa en cierta medida.

Generalmente en casi todas las salidas se han tenido 
pequeños encuentros con animales que se han visto 
acentuados por la tensión producida por el miedo y 
produciendo momentos completamente aterradores que 
desembocaron en sustos. El movimiento de cualquier tipo de 
planta o matorral, el sonido gutural emitido por algún animal 
o el contacto visual inesperado o la detección de lo que en 
su momento se interpretó como pequeñas luces verdes son 
algunos de los ejemplos.

Al producirse alguno de estos breves encuentros el cuerpo 
dispara el estado de alarma (que se acentúa si ya venía de 
esa fase de relajación previa de la que hemos hablado) lo que 
hace que se tensionen mucho los músculos, las pupilas se 
dilaten y se produzcan una serie de cambios que hacen que el 
viaje se ponga realmente incómodo.

Tanto si se ha tenido alguno de estos encuentros como si no, 
a medida que se va caminando en medio de la oscuridad, 

empieza a surgir una especie de paranoia constante que 
va acrecentándose a medida que se permanece en ese 
ambiente inhóspito. Empiezas sentirte pequeño en medio de la 
inmensidad de la naturaleza, a percibir estar siendo observado 
constantemente, que te siguen, se oyen sonidos que no podían 
percibirse al principio, etc.

Estos patrones y casos generales se han producido en la gran 
mayoría de las salidas lo cual ha resultado interesante a la hora 
de entender como he sido afectado por el miedo en dichas 
expediciones. De todos modos, no está de más recordar 
que, como se ha expuesto en el segundo capítulo, esta 
experimentación se trata de un ejercicio realizado a través de 
la propia mirada del investigador, cosa que sirve para realizar 
una obra consistente en una visión puramente subjetiva, lo cual 
era la intención del proyecto y de ahí el origen de su nombre. 
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3.2 - DE LA REPRESENTACIÓN A LA EJEMPLIFICACIÓN

Cuando pensamos en arte, es fácil que a muchas personas 
(entre las que me incluyo) se nos vengan a la mente esas 
esculturas de artistas clásicos como el Doríforo (450-440 a.C.) 
de Policleto o las pinturas realistas de autores renacentistas 
como La Gioconda (1503-1519) de Leonardo da Vinci. Obras 
figurativas que se centran en representar o imitar algo externo 
a la obra. Retratos, paisajes, escenas religiosas, etc. 

La representación ha sido una característica propia del 
arte durante el pasar de los años y en diferentes épocas 
de la historia. Desde las primitivas pinturas rupestres que 
representaban escenas en su mayoría iconográficamente 
reconocibles, pasando por obras religiosas del arte 
gótico y llegando a movimientos más actuales como el 
hiperrealismo. Representar o simbolizar en una obra de arte 
unas características que son externas a ella: forma, color o 
tamaño entre otras.

No obstante, según Nelson Goodman hay una corriente purista 
de críticos de arte cuyo discurso sugiere la desvinculación de 
toda aquella relación de la obra de arte con la representación 
de todo tipo de características externas a la misma. Afirman 
que “En realidad el arte puro evita toda simbolización, a 
nada refiere, y ha de tomar aquello que es, por su carácter 
inherente, y no por nada a lo que se le asocie por una relación 
tan remota como pudiera ser la simbolización.” (Goodman, 
1990:90). Considerar a la obra por lo que realmente es, es 
decir, por sus características intrínsecas. 

En su exposición Goodman (1990) advierte que esta 
afirmación puede considerarse tan válida como inválida y 
refuerza su tesis hablando de la ejemplificación como una 
característica más, que no puede desvincularse como factor 
representativo de una obra de arte. La ejemplificación nos 
muestra cualidades propias de algo (tamaño, color, textura, 
etc.) y por ende no está exenta de representación.

Fig.6 - “Doríforo” (450-440 a.C.) Fig.7 - “La Gioconda” (1503-1519)

https://es.wikipedia.org/wiki/Dor%C3%ADforo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda
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Concluye que una obra no tiene por qué representar 
ni simbolizar nada. Que se le pueden excluir ciertas 
propiedades externas y seguir siendo arte, pero que 
resulta imposible desprenderse de toda simbolización o 
representación, ya que toda obra cumple como mínimo con 
alguna de esas condiciones. 

En palabras de Goodman (1990:96): “Si estas ideas no están 
equivocadas, incluso la más pura de las pinturas del purista 
tendrá carácter simbolizador. Ejemplificará algunas de sus 
cualidades, y ejemplificar es sin duda simbolizar, pues la 
ejemplificación es una manera de referir en no menor medida 
que la representación o la expresión. Una obra de arte, por 
muy libre que esté de representación y de expresión, sigue 
siendo un símbolo, aunque aquello que simbolice no sean 
cosas, personas, o sentimientos, sino ciertas formas de color, 
textura o de forma que esa obra manifiesta.” 

Es en este punto en el que entra el largometraje de este 
proyecto. Como ya he explicado, se trata de una película 
con la intención de disturbar la idea de miedo. No intenta 
representar ni simbolizar el miedo, pues resultaría algo un tanto 
pretencioso. Soy consciente de que es muy difícil transmitir 
miedo tan solo mostrando unas imágenes en medio de la 
noche sin apenas poder ver ni oír. La frialdad y la distancia 
de la cámara, así como la escasa postproducción del metraje 
hace que no sea una experiencia lo suficientemente inmersiva 
como para reflejar el miedo sentido in situ.

La película enseña las características contextuales que 
propician miedo a tantas personas (la oscuridad, la noche, 
lo desconocido) y las plasma de una forma tan cercana y real 
que puede con facilidad ser pensada como una experiencia 
propia. Pero realmente, el cometido estético de la pieza es 
ejemplificar. Ser una muestra de lo que se vivió en medio de 
la noche, en un ambiente en el que se pasó verdadero terror, 
pero sin pretender transmitir esas sensaciones al espectador. 
Se trata simplemente de enseñarme a mí mismo pasando miedo.
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3.3 - UNA PELÍCULA INASUMIBLE

Dicho esto, nos enfrentamos a una pieza cuyas características 
formales nos obligan a darle un tratamiento estético y 
estructural muy determinado con tal de que sea coherente 
con la línea discursiva del proyecto.

Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un metraje 
que recoge varias salidas nocturnas a diferentes lugares con 
el propósito de pasar miedo en primera persona y realizar un 
seguido de grabaciones que culminarán en una película con la 
intención de intentar disturbar la idea del miedo. De manera 
que esta película no pretende transmitir ni representar el 
miedo, sino ejemplificarlo. Mostrarlo. 

Se trata pues, de una película prácticamente carente de 
postproducción, salvo por los cortes y algún retoque de color 
y tamaño. La intención es otorgarle la estética más amateur 
posible. Dotarla de elementos estéticos que hagan creer que 
cualquiera podría estar en la situación que se muestra.

No solo se consigue esa idea disturbadora haciendo uso 
de elementos estéticos, sino que se ha tomado la decisión 
de intentar incomodar utilizando también la duración de la 
película, haciendo de esta, un largometraje que sea agotador 
de ver partiendo de la experimentación en el cine propia de 
referentes como Andy Warhol.

Warhol, uno de los padres del pop art, más conocido 
por obras como el Díptico de Marilyn (1962) o Campbell’s 
Soup Cans (1962) también tuvo una pequeña aportación de 
cinco años en el mundo del cine. En sus películas trató de 
experimentar con las posibilidades que otorgaba la cámara 
de video en contraposición con la imagen estática. De ahí 
surgieron dos películas de muy larga duración como Sleep 
(1963) o Empire (1964) (Wikipeia, s.f.).

Fig.8 - “Empire” (1964)

https://www.youtube.com/watch?v=-sSsWj2HWk0
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Sleep consta de cinco horas y veinte minutos de duración en 
las que se muestra únicamente y durante todo el metraje a su 
amante John Giorno durmiendo (Wikipedia, s.f.). Empire son 
ocho horas y cinco minutos de un plano fijo del Empire Estate 
Building amaneciendo (Wikipedia, s.f.). Películas que se hacen 
realmente difíciles de ver por su larga duración y falta de 
ritmo. Estas características le otorgan a los largometrajes una 
estética muy interesante de explorar (RTVE, 1997).

En un proyecto como este, donde se pretende mostrar 
una serie de situaciones vividas a lo largo de muchas 
expediciones y en muchos lugares, no basta con hacer 
pequeñas aproximaciones mediante un visionado corto y 
poco detallado de los sitios. Esto daría como resultado un 
metraje con muy poca profundidad y muy vacío de contenido 
con respecto al tema a tratar.

Recordemos que este proyecto habla del miedo. Una 
sensación natural, universal, pero sobretodo poco 
agradable, y como tal debe tratarse. Además, al 
presentarse como una ejemplificación de lo experimentado 
en las expediciones, se hace necesaria la exposición de 
las situaciones vividas de forma explícita, con la menor 
intervención posible en cuanto a postproducción se refiere. 
Pero sobretodo cargarla de un componente que haga el 
visionado agotador y poco agradable de ver. 

Es por eso que se ha optado por realizar un largometraje 
de casi ocho horas y media de duración con un ritmo 
excesivamente lento y poco tratado estéticamente. Una 
película que se presente realmente difícil de visionar y 
que produzca rechazo estético a la hora de verla. Debe 
trasladarnos a los lugares visitados sin pretensiones 
innecesariamente forzadas y mostrar lo visto sin adornos ni 
detalles adicionales. Se trata de presentar la experiencia vivida 
de la forma más real y natural posible. 

El hecho de estructurar el largometraje de esta forma tan 
poco asumible por el espectador, casa perfectamente con 
la intención de ser fiel a lo vivido, dado que las expediciones 
se hicieron excesivamente lentas, monótonas y duraderas al 
mismo tiempo que se mantiene la coherencia discursiva con 
relación a la idea de disturbar el concepto de miedo. 
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PELÍCULA
MEMORIA PRODUCTIVA4
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En este capítulo se dan a conocer los procesos que hay 
detrás de la producción material de la obra propiamente 
dicha. Se trata pues de un apartado que contendrá una 
breve explicación de la preparación y realización de las 
expediciones, una descripción de los lugares visitados y 
algunos de los problemas presentados durante las salidas, 
así como una pequeña presentación de los materiales 
utilizados para la grabación y los criterios seguidos para la 
realización del largometraje.

4.1 - LAS SALIDAS

Las expediciones han sido uno de los elementos protagonistas 
de este proyecto, pues han sido las experiencias de las que 
han surgido la información y de las que se han extraído las 
conclusiones que posteriormente han sido formalizadas. La 
no disposición del carnet de conducir ha dado pie a que me 
tuvieran que acercar a cada lugar en coche. 

Se han localizado previamente mediante una búsqueda por 
internet varios sitios abandonados y/o que tengan algún tipo de 
relación con alguna leyenda urbana o fenómeno paranormal 
(de los cuales solo se pudo lograr en tres o cuatro) que sea 
susceptible de propiciar un contexto en el que resulte mucho 
más incómoda la estada, de manera que haya un factor extra 
en la ya incómoda situación de tener que estar solo en medio 
de la oscuridad en sitios, en su gran mayoría, desconocidos.

Las expediciones se han realizado, de forma general en fin de 
semana siendo el sábado el día elegido para su realización. 
No obstante, debido a la falta de tiempo se tuvieron que 
empezar a realizar salidas en varios días a la semana 
(incluso más de una salida en una noche) y no siempre 
coincidiendo con el fin de semana. Las horas habituales 
han sido normalmente entre las 23 y las 3 de la noche 
(dependiendo del lugar), pensando en las posteriores horas 
del viaje de vuelta a casa en coche ya que algunos lugares se 
encontraban entre 100 y 200 kilómetros de mi casa. El tiempo 
de las salidas oscilaba entre 45 y 90 minutos.
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Algunos de los lugares se repitieron en posteriores salidas. 
Los principales motivos fueron por problemas técnicos con la 
cámara, cosa que me obligó a regresar al mismo lugar el fin 
de semana siguiente y por hacer una comparativa valorando 
las diferencias que se daban al caminar por un sitio yendo 
solo y volviendo otro día con un par de compañeros. Es por 
ese motivo que pese a haber realizado quince salidas, son 
solamente doce los lugares visitados.

4.2 - LOS LUGARES

La Garita. Es una localización a las afueras de Riba-roja d’Ebre 
(mi pueblo) con una pequeña área de descanso perdida en 
medio del monte. Consta de unos caminos que te adentran en 
el monte y se pierden en medio de la naturaleza.

Belchite. Pueblo aragonés situado a unos cincuenta kilómetro 
de Zaragoza. Contiene una leyenda negra envuelta de 
fenómenos paranormales debido al contexto de muerte que 
rodea al pueblo a causa de la guerra civil española. La salida 
se realizó en las cercanías de la ermita de nuestra señora de 
Pueyo a unos pocos kilómetros de Belchite, en medio de un 
campo repleto de árboles.

Fatges. Pueblo abandonado del Baix Camp perdido en 
medio de la naturaleza. Para acceder hay que salirse de la 
carretera en una entrada a un camino que se adentra en 
medio del monte. Es un pueblo con unas pocas ruinas de 
casas de las que se cuenta una leyenda negra conocida 
en los pueblos de alrededor.

La Mussara. Se trata de otro pueblo abandonado en el Baix 
Camp y perteneciente al municipio de Vilaplana, a unos 35 
kilómetros de Montblanc. Se tratan de una iglesia y unas 
casas totalmente en ruinas de las que solo se distinguen las 
paredes de lo que queda de las casas. Se dice que es un 
sitio donde se ha suicidado más de una persona arrojándose 
por alguno de los barrancos que conforman esa elevada 
localización, por lo que se trata de un sitio que cuenta 
también con su propia leyenda negra.
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La Maravella. Pueblo en ruinas perteneciente al municipio de 
Oliola en la Noguera. Los alrededores del pueblo son todo 
llanuras debido a su actividad agrícola. Es un pueblo muy 
apartado de la civilización con muy mal acceso.

Claret. Otro pueblo abandonado muy parecido al anterior 
es Claret. Situado a unos pocos kilómetros de la Maravella, 
éste es un lugar rodeado de llanuras en las que destaca 
una pequeñísima ermita al lado de unas construcciones 
pegadas entre sí y en las que se puede pasar de una a otra 
por el interior de las mismas.

Mas de Labrador. Al igual que la Mussara se trata de un 
pueblo constituido por una iglesia y un seguido de casas en 
ruinas de las que solo se pueden distinguir las paredes de las 
estructuras. Perteneciente a la franja de Aragón en la provincia 
de Teruel, esta localización se sitúa al lado de la carretera en 
medio de la nada. Es muy difícil de localizar incluso utilizando 
el GPS dado que allí no hay cobertura.

Pinyeres. Un pueblo de unas dieciocho casas perteneciente 
al municipio de Batea en la Terra Alta. Se trata de un lugar de 
tan difícil acceso y donde no llega la cobertura para orientarse 
con el GPS que resultó imposible acceder. El camino enano y 
en lamentables condiciones, totalmente intransitable para el 
coche, impidió poder seguir hasta encontrar el pueblo, lo que 
me obligó a realizar la expedición adentrándome en medio del 
campo siguiendo el camino.

Berrús. Ermita en medio del monte situada a unos doce 
kilómetros de mi pueblo. Consta de un par de refugios y 
unos bancos y mesas de piedra donde sentarse a comer. Se 
trata de una localización situada en medio de la naturaleza 
en una zona elevada desde donde se puede contemplar 
con todo lujo de detalles la orografía del terreno, siendo 
este un punto de interés estratégico durante la guerra civil 
española, lo que explica las trincheras conservadas como 
patrimonio cultural allí presentes.

Pratdip. Municipio habitado muy conocido por la leyenda 
del Dip. Un perro demoníaco de la mitología catalana que 
se alimenta de la sangre de las personas y que da origen al 
nombre del pueblo. La salida se produjo por un camino a las 
afueras del pueblo en medio del monte.

Santa Madrona. Otra ermita situada a unos 4 kilómetros a 
las afueras de mi pueblo. El lugar de la salida no es tanto 
la ermita sino el camino que hay que andar hasta llegar a 
ella. Un camino que se transita por en medio del monte 
rodeado de montañas y arbustos. 

Montargull. Población perteneciente al municipio del Llorac 
en la Conca de Barberà que consiste en unas pocas casas 
y una pequeña ermita en estado ruinoso. Sitio ubicado en 
medio de territorio llano sin tanta naturaleza salvaje como 
en el resto de lugares, de difícil acceso y al pie de los 
molinos de viento de la zona.
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4.3 - LAS HERRAMIENTAS

Casco de bicicleta utilizado en todas las salidas para sujetar 
la cámara con el fin de liberar una de las manos por si surgiera 
algún tipo de complicación durante las expediciones.

Acople para la cámara. Pieza de plástico que consiste en una 
carcasa donde se introduce una cámara deportiva que queda 
cerrada herméticamente en su interior para evitar posibles 
desperfectos, y en una pieza para sujetarlo sin tener que 
cargarlo en la mano. Debido a que el casco de bici no estaba 
debidamente preparado para el acople se procedió a sujetarlo 
rudimentariamente con la ayuda de bridas.

Arnés para la cámara. Complemento de tela preparado 
para acoplar la carcasa con la finalidad de poder 
transportar la cámara pegada al pecho. Se le ha dado poco 
uso, de manera que solo hay unas pocas tomas realizadas 
des de el ángulo del arnés.

Linterna táctica LED BlitzWolf XP-G3 S4 de 750 lúmenes. 
Herramienta necesaria para andar de forma relativamente 
segura de noche en lugares desconocidos. De un tamaño 
aproximado de 14 centímetros esta linterna complementada 
con 4 baterías recargables ha sido el mayor aliado en 
medio de la noche.

Cámaras deportivas. Una NextGadget y una Duo 4K Sk8. 
Aparatos imprescindibles con las cuales se han realizado no 
solo las grabaciones de las salidas nocturnas sino también el 
videoblog y las visitas a la psicóloga.

Reloj de pulsera smartwatch Fitbit Surge con el que se ha 
ido realizando un pequeño seguimiento de las pulsaciones 
del corazón a tiempo real durante las salidas en momentos y 
situaciones determinadas.

Trípodes con los que se han sujetado las cámaras para grabar 
tanto el videoblog como algunas visitas a la psicóloga.
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4.4 - EL DOCUMENTAL

Este es un proyecto que ha optado por un formato 
documental a la hora de presentar el largometraje por los 
motivos expuestos en el capítulo anterior. El tema tratado, 
así como ciertas características estéticas y la finalidad del 
proyecto han sido los motivos principales con respecto a la 
decisión tomada. Aun así es importante hablar un poco del 
falso documental ya que ha sido un importante referente a la 
hora de decidir el formato de la película.

El falso documental (Wikipedia, s.f.) es un género 
cinematográfico que consiste en la producción de una 
obra de ficción con la intención de asemejarse a la vida real 
mediante la imitación de unos determinados códigos que se 
dan en el formato documental a modo de sátira. Es un formato 
que ha dado unos resultados muy interesantes en cuanto a 
miedo se refiere. Tenemos ejemplos como Paranormal Activity 
de Oren Peli y clásicos como The Blair Witch Project de 
Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. 

Pese a no ser precisamente documentales, sí se presentan 
como tal, mediante la contextualización de sus personajes 
en una suerte de investigación paranormal. Haciendo uso 
de cámaras no profesionales, una cuidada interpretación 
e interacción entre los protagonistas y sobriedad en la 
producción se genera un entorno realista que las hace 
parecer un video casero.

Otros ejemplos de falso documental dentro del cine de terror 
lo encontramos en Grave Encounters dirigida por The Vicious 
Brothers y la española REC de Jaume Balagueró. Películas que 
pese a contar con claros efectos especiales y títulos de crédito 
presentes en los metrajes que nos hacen ver que se tratan de 
obras de ficción, consiguen generar un ambiente inmersivo 
que rompe con las fórmulas tradicionales de contarnos una 
historia de terror, haciéndonos partícipes de la misma.

Fig.9 - Fragmento de la película “The Blair Witch Project” (1999)

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Blair_Witch_Project
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No obstante hay una diferencia esencial en la forma en la 
que se presenta el falso documental con respecto al proyecto 
realizado, y es que mientras que el falso documental imita la 
estética del documental para dar la sensación de un realismo 
que no es tal, la pieza presentada en este proyecto son 
experiencias reales compuestas y estructuradas en forma de 
largometraje documental.

No tiene intención de representar una ficción y mostrarla 
como una supuesta realidad, sino todo lo contrario. Se han 
filmado una serie de expediciones con el fin de presentarlas 
como lo que son. Unas experiencias reales para mostrar 
explícitamente al espectador de la forma más realista 
posible como han sido dichas salidas de manera que le sea 
fácil situarse en el contexto.

Dado que la investigación del miedo en este proyecto ha 
tratado de ser lo más cercana posible, experimentándolo de 
primera mano, se ha decidido optar por este formato para 
presentar los resultados de las quince salidas efectuadas 
de una forma en la que el espectador pueda visualizar 
aproximadamente y de la manera más inmersiva posible lo 
visto estando en medio de la noche.

Así pues se ha procedido a la realización de una película 
de más de ocho horas de duración con la intención de que 
no pueda ser vista completamente. El motivo es generar 
una situación desagradable y de pesadez que no solo se 
transmita mediante la monotonía causada por estar mirando 

prácticamente lo mismo en cada momento sino por la ingente 
duración de la reproducción de manera que se produzcan 
una serie de sensaciones negativas que sumadas al miedo 
provoquen ganas de dejar de mirar el metraje.

Así pues la película se compone de una pequeña 
introducción seguida de una serie de capítulos que hacen 
referencia a cada una de las salidas. Cada capítulo contiene 
fragmentos de las expediciones así como partes de los 
videos en formato de videoblog y de los diálogos entablados 
con la psicóloga. Todo ello manejado con un tempo lento, 
planos descuadrados y cortes sin estructura para aumentar la 
sensación de pesadez de forma intencionada.

Finalmente, la pista musical de los créditos ha sido 
compuesta por dos amigos con una guitarra y un bajo 
eléctricos distorsionados al extremo y reproduciendo una 
melodía un tanto siniestra a la par que nostálgica a juego 
con las sensaciones que se han pretendido transmitir a lo 
largo del largometraje.
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CONCLUSIONES5
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Se ha empezado hablando de los orígenes ancestrales del 
miedo y de su importancia histórica como una herramienta 
altamente eficiente a nivel adaptativo que ha permitido a 
los seres humanos sobrevivir en condiciones adversas a 
lo largo de los siglos proveyéndoles de las herramientas 
biológicas necesarias para prevenirse de posibles amenazas 
y transmitirlas a generaciones posteriores, lo cual les ha 
permitido prolongar su existencia hasta nuestros días.

El miedo puede darse principalmente de dos formas: innata, 
como consecuencia de la transmisión del propio miedo 
por mecanismos evolutivos a lo largo de las generaciones, 
que previenen a los nuevos sujetos de amenazas con las 
que ni siquiera se ha entrado en contacto jamás, o puede 
darse también de forma aprendida una vez se ha entrado 
en contacto con una amenaza que nos ha demostrado que 
supone un peligro para nosotros. 

Sea como fuere en ambos casos son miedos cuya percepción 
tiene mucho que ver con la subjetividad, dado que la forma 
de percibir algo como amenaza varía dependiendo de varios 
factores como lo puede ser el cultural. De manera que algo 
que en sociedades occidentales podríamos percibir como 
amenazante, como por ejemplo ciertas especies animales, 
otras culturas lo ven simplemente como comida. 

Pese a que el miedo a la oscuridad tiene algo de innato 
dado que se trata de un temor ancestral que se remonta a 
muchos miles de años en el tiempo en una época en la que 

las personas tenían que sobrevivir en plena oscuridad, no es 
menos cierto, que dicho miedo y toda la idiosincrasia que de 
él se desprende y que procede de la cultura popular es un 
claro ejemplo de cómo nuestra propia subjetividad juega un 
papel importante en la percepción de nuestros temores, pues 
es un miedo que suele desaparecer por norma general a muy 
temprana edad y que de alguna manera posteriormente sigue 
formando parte del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Dicha subjetividad sirve como punto de partida para introducir 
el miedo en el centro de la investigación artística. Mientras 
que en otros modelos científicos la investigación genera 
conocimiento objetivo y replicable la “investigación en el arte” 
parte, según Borgdorff, de la idea de que esta no asume la 
separación de sujeto y objeto.

Así pues son los artistas los únicos capaces de llevar a cabo la 
investigación artística, de manera que se genera un contenido 
no replicable y por lo tanto carente de objetividad. Cada artista 
genera contenido basado en su propia forma de pensar el 
mundo y mediante un lenguaje que se sale de los marcos 
convencionales. Se plantean nuevos métodos de investigación 
poniendo al sujeto en el centro de la propia investigación.

Es aquí donde converge el miedo dentro del contexto de 
investigación artística dando lugar a un ejercicio de carácter 
experimental en el que se pretende un acercamiento literal 
mediante experiencias inmersivas que permitan conocer el 
miedo mas allá del marco teórico. Una forma de disturbar 
convirtiendo la investigación del miedo en una experiencia estética.
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Cabe decir que los resultados han sido muy satisfactorios 
pues ha permitido experimentar el miedo en primera persona 
mediante situaciones que han resultado ser verdaderamente 
aterradoras e imposibles de transmitir utilizando los límites que 
nos proporciona el lenguaje, además de conseguir detectar 
ciertos patrones en la propia reacción corporal ante los 
estímulos sufridos en mitad de cada una de las expediciones y 
como estos patrones van evolucionando a lo largo de la noche. 

En cuanto a la formalización del proyecto hay que tener en 
cuenta que por sus características se trata de una pieza que 
lo que hace es mostrar unas situaciones concretas en las que 
se ha estado. Este, no pretende ser un proyecto que transmita 
o represente la idea de miedo, sino que ejemplifique unas 
situaciones vividas como aterradoras mediante la elaboración 
de un contenido audiovisual que sirve como muestra. 

Todo ello nos ha conducido a realizar una película inasumible 
de más de ocho horas de duración, que despierta sensaciones 
desagradables en el espectador debido al casi nulo tratamiento 
dado a la estética, ritmo y estructura del metraje y que sirven 
para fortalecer la intención disturbadora del proyecto.  

Dada la naturaleza del proyecto se ha optado por una 
resolución formal de la investigación en forma de proyecto 
documental. Una opción que permite mostrar de la forma 
más explícita y fiel posible todos y cada uno de los detalles 
vividos en las salidas. No obstante esa supuesta fidelidad 

no es más que un criterio relativo, pues la frialdad del medio 
audiovisual no permite reflejar las sensaciones y las emociones 
experimentadas en medio de la crudeza nocturna.

Es por ese motivo que, partiendo de la misma investigación 
se barajan otras opciones con las que poder dar más rienda 
suelta a la creatividad del investigador a la hora de proyectar 
las emociones vividas en futuros proyectos. La grabación 
mediante la cámara de video nos ofrece una visión muy 
explícita y prácticamente sin ninguna intervención del autor en 
los videos. Se ofrece una visión fiel de lo que se está viendo 
en cada momento. En esta dirección y dependiendo de la 
intensidad de la intervención del autor en la pieza podríamos 
establecer tres líneas de trabajo futuras que paso a describir:

1 - Proyecto fotográfico. Este tipo de trabajo es el más 
similar al largometraje principalmente por dos aspectos. 
En primer lugar se trata de imagen real registrada por 
un aparato de captación de imagen. Es segundo, que la 
intervención del autor sigue siendo relativamente baja, pese 
a no serlo tanto como con la cámara de video. Aun así, se da 
un poco más de libertad para poder fotografiar aquello que 
más se quiera destacar. 

Se trata también de una muestra de lo que se va 
encontrando en las salidas. De modo que se presentaría 
una exposición y un libro de fotografías situadas de forma 
estratégica con las cuales poder recorrer de forma visual 
todos los lugares visitados.
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2 - Libro de ilustraciones. En este caso la intervención del 
autor es media. El hecho de no estar limitado por las imágenes 
de una cámara las cuales no pueden apenas modificarse nos 
permite explotar la creatividad y expresar mediante el tipo 
de trazo y el estilo de dibujo que sensaciones concretas se 
produjeron en cada lugar determinado.

Se escogen los puntos donde se ha pasado más miedo, 
los más significativos y se procede a realizar un seguido 
de ilustraciones in situ con total libertad de expresión para 
realizarlas de la forma más fiel posible a las sensaciones 
percibidas. Todo ello queda recogido en un libro de 
ilustraciones separado por capítulos.

3 - Libro de relatos de terror. Probablemente el proyecto 
que más libertad ofrece en cuanto a intervención del autor 
se refiere. No solo el lenguaje escrito permite un espectro 
de expresión más descriptivo que todos los anteriores, sino 
que este no queda limitado únicamente a la intervención del 
autor en la descripción de las sensaciones experimentadas, 
sino que también está presente la imaginación del lector a 
la hora de percibirlas. De manera que se establece un tipo 
de conexión entre lo que se está explicando y que a su vez 
puede ser modificado e interpretado de diferente manera 
según quien lo lea.

Se tratará de un libro que contará con un seguido de relatos 
cortos de ficción al estilo Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft 
ambientados en los lugares visitados y que servirán como 
inspiración a la hora de relatar el miedo.

Finalmente, como ya se comentó con anterioridad, la 
experiencia in situ no puede compararse a la visualización 
de un metraje, por muy explícito que sea. La finalidad es 
mostrar al autor pasando miedo en situaciones aterradoras 
desde su propia subjetividad. Dicho esto, no me gustaría 
finalizar sin recomendar a la gente que experimentara alguna 
vez una experiencia similar. 

Aun así, en líneas generales los resultados de la investigación 
han sido satisfactorios. Se ha logrado estar ante situaciones 
de miedo que se han visto reflejadas en patrones 
psicofisiológicos sufridos durante las salidas y se ha podido 
realizar una película que contiene más de ocho horas de 
filmación en las que se pueden ver esas expediciones 
y observar al autor pasando miedo, cumpliendo así las 
expectativas fijadas para este proyecto.
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