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Abstract: Eugenio Tisselli is a socially aware author with an activist tradition. 
As a Mexican, we can expect NAFTA’s continued impact on local people, the 
environment, and the economy, to be issues relevant for him to vindicate. In The 
27th. El 27, the digital creator constructs an artivist discourse: he combines 
artistic expression, theoretical reflection and political action, to draw attention to 
this situation and the growing weight of algorithms in political development 
through a text that is intervened by automatic translation. This article values 
the motivations and reflections of Tisselli and his use of e-literature to build his 
critical discourse, but also his space within the conception of artivism. 

Keywords: Eugenio Tisselli, The 27th. El 27, artivism, borders, e-literature, 
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Resumen: Eugenio Tisselli es un autor concienciado y con tradición activista. 
Como mexicano, podemos esperar que el impacto continuado del NAFTA en 
las personas, el medio ambiente y la economía locales, le resulten una situación 
por reivindicar relevante para él. Con The 27th. El 27 el creador digital 
construye un discurso artivista: combina expresión artística, reflexión teórica y 
acción política, para llamar la atención sobre esta situación y el peso creciente de 
los algoritmos en el devenir político a través de un texto que es intervenido 
mediante traducción automática. En este artículo valoramos las motivaciones y 
reflexiones de Tisselli y su uso de la literatura digital para construir su discurso 
crítico, pero también su espacio dentro de la concepción del artivismo. 

Palabras clave: Eugenio Tisselli, The 27th. El 27, artivismo, fronteras, literatura 
digital, algoritmos 

Introducción 

Eugenio Tisselli es poeta, programador y, también, activista. De hecho, forma parte 
del conjunto de artivistas, es decir, aquellas personas que usan formas de expresión 
artística para plantear algún tipo de acción o denuncia con un contenido o mensaje 
social explícito. Muchas veces se ha asociado el artivismo con personas como Ai 

 
1 Este trabajo es resultado del proyecto PID2019-104957GA-I00 (Exocanónicos: márgenes 
y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI) financiado por MCIN/ AEI 
/10.13039/501100011033 y se ha realizado en el contexto una estancia de investigación en 
la Universidad de Estocolmo bajo el programa de Ayudas para la recualificación del sistema 
universitario español 2021-2023 financiado por el Ministerio de Universidades/ 
NextGenerationEU/ PRTR. 
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Weiwei, Banksy o Doris Salcedo, por dar algunos ejemplos, lo que nos sugiere que 
hay una asociación mucho más clara con el arte plástico (incluido lo audiovisual) 
que con la creación escritural. Sin embargo, como sucede tantas veces en la escritura 
digital, su componente experimental la sitúa en una intersección compleja entre lo 
visual, interactivo y literario, lo que hace quizá más llamativo que no se haya 
reivindicado más la posición de Tisselli como artivista. Para Ensler esta etiqueta 
refiere el momento en el que la lucha por la defensa de ideales se combina con la 
creatividad de lo artístico: ‘This passion has all the ingredients of activism, but is 
charged with the wild creations of art. Artivism—where edges are pushed, 
imagination is freed, and a new language emerges altogether’ (citada en New York 
Times, 2011) y se ha evidenciado ya una fuerte vinculación entre estas acciones y la 
esfera tanto mexicana como chicana desde el ámbito de la creación en el espacio 
digital (Sandoval y Latorre, 2007). Para Felshin, el arte con misión activista suponía 
tener ‘un pie en el mundo del arte y otro en el del activismo político’ (2001: 73) con 
un estudiado equilibrio, y esto, sin duda, debe producirse para que se pueda hablar 
de una pulsión artivista plena para distanciarse del arte más conceptual o del 
activismo como subordinador de la forma artística. 

Tisselli, de origen mexicano (nació en Ciudad de México en el año 1972), ‘trabaja 
cruzando fronteras tanto geopolíticas como disciplinarias’ (Saum, 2022) y cuenta 
con un perfil formativamente heterogéneo: por un lado, es un ingeniero informático 
que se doctora en el año 2016 por la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, 
con una tesis en la que explora la capacidad de las tecnologías móviles como 
herramientas TIC transformativas en los cultivos agrícolas de pequeña escala, 
particularmente en entornos desfavorecidos. De hecho, ha realizado extensas 
investigaciones sobre los cultivos en entornos rurales de lugares como Tanzania2 o 
México, prestando especial atención a las comunidades indígenas. Todo ello 
mientras lleva a cabo una intensa labor como poeta digital3 que, con todo, abandona 
durante un tiempo debido a la preocupación por el impacto medioambiental de las 
tecnologías asociadas (Tisselli, 2012)4. 

El activismo de raigambre ecológica es muy activo en México (Torres, 2013; 
Gravante, 2019) y refleja una agenda global en el contexto americano alineada con 
las preocupaciones de nuestro siglo (Toussaint, 2014), como también lo es que lucha 
por los derechos humanos y democráticos (Sotomayor, 2008), con un enfoque 
fronterizo evidente impulsado por contextos como el de Ciudad Juárez (Martín, 
Fernández y Villareal, 2008). En consecuencia, hay un contexto próximo al autor 
que respalda su planteamiento, como también sucede en el ámbito del uso del arte 
como herramienta reivindicativa y activista (López y Bermúdez, 2019; Escobar y 
Aguilar, 2019). En el contexto latinoamericano amplio, López y Bermúdez señalan 
el ejemplo social de Venezuela y las acciones a raíz de las protestas de 2017: 

En abril de 2017, una ola de protestas tomó las calles de Venezuela como respuesta a 
una serie de políticas del gobierno central respecto al poder jurídico de la nación y a las 
luchas de la oposición. El principal detonante fue el decreto del Tribunal Supremo de 
Justicia (mayoritariamente oficialista) con el que absorbía las funciones de la Asamblea 

 
2 En el país africano lleva a cabo el proyecto Sauti ya wakulima (‘la voz de los campesinos’ en 
suajili), integrando tecnología móvil, arte y recursos para la gestión de las tierras agrícolas 
(Tisselli, 2019; Hilbeck y Tisselli, 2020). 
3 Publica, asimismo, el poemario El drama del lavaplatos (2010) en formato impreso, aunque 
se trata de un conjunto de poemas que son resultado de la intervención maquinal de su 
algoritmo de alteración de textos Poesía Asistida por Computadora (PAC), que data de 2006. 
4 El impacto de la aparente inmaterialidad del arte digital en el Antropoceno ha sido también 
abordado por extenso por el autor (Tisselli, 2018). 
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Nacional (mayoritariamente opositora), ignorando el marco constitucional y el principio de 
la autonomía de poderes. En medio de las violentas consecuencias de las protestas y 
confrontaciones entre ciudadanos y militares que generó este suceso, surgieron 
manifestaciones pacíficas que utilizaron la experimentación artística como estrategia de 
confrontación y debate. (2017, 24) 

Esta situación se enmarca en el activismo sísmico latinoamericano, denominado 
así porque ‘remite a un ejercicio de pensamiento en el que confluyen y colisionan 
múltiples temporalidades y territorios: un registro inestable que oscila entre el 
colapso social y la aparición de nuevas formas de subjetivación’ (Red de 
Conceptualismos del Sur, 2012: 12), una crisis social y económica sostenida en el 
tiempo por las derivas totalitarias que, en diferentes periodos y países, ha sufrido la 
región, tantas veces con el impulso necesario de fuerzas extranjeras que se 
beneficiaban de su desestabilización y crisis, dando continuidad al imperialismo de 
Big Stick promovido por Roosevelt. 

Acción algorítmica sobre la Constitución 

The 27th. El 27 es la obra digital que publica tras su parón como poeta digital, una 
trayectoria que podemos dar por iniciada en el año 1999 con MIDIPoet. Su 
lanzamiento público se produce el 1 de enero de 2014, vigésimo aniversario de la 
firma del NAFTA5, y la obra es seleccionada en 2016 por la Electronic Literature 
Organization (ELO) para su integración en el tercer volumen de su antología de 
escritura digital, orientada a preservar las obras literarias realizadas en este formato 
que son consideradas de mayor valor y relevancia. El título de la obra hace referencia 
al vigésimo séptimo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que data de 19176. Se trata un artículo de cierta extensión que defiende 
que la propiedad sobre tierras y acuíferos es en origen del estado y que este es quien 
lo transfiere a particulares, definiendo de este modo la noción de propiedad privada 
sobre tales recursos. De este modo queda definido un marco legal para la gestión, 
derechos y obligaciones que son relevantes para las tierras y las aguas de México7. 
Las consecuencias del artículo resultan obvias en su lectura: es el poder político el 
que se arroga la propiedad sobre la tierra (y sus recursos), y la potestad de 
privatizarla (junto con sus recursos) según considere oportuno: ¿dónde quedan, 
entonces, los derechos de quienes habitan esas tierras (en ocasiones, 
ancestralmente) para defenderlas? 

La obra de Tisselli consiste en una web que monitoriza el mercado de valores de 
Nueva York a través de su índice compuesto (el New York Stock Exchange 
Composite Index, NYSE, o ^NYA), de tal forma que, cada vez que cierra la sesión 
con resultados al alza, se traduce de forma automatizada un fragmento del artículo 

 
5 El trabajo de diseño se lleva a cabo durante 2013, pero el lanzamiento se realiza en esa 
fecha para coincidir con la indicada onomástica del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), más conocido por sus siglas en lengua inglesa (North American Free 
Trade Agreement). Este acuerdo definió la zona de libre comercio entre Canadá, EE. UU y 
México, resultando controvertido desde muy temprano por la previsión de impacto negativo 
en el sector agrícola mexicano, así como por otras consecuencias medioambientales, y las 
promesas incumplidas arrastradas por dichos acuerdos, sobre todo en lo relativo al impacto 
en la población común de la zona fronteriza (Alba, 2003; Buendía, 2014). 
6 La Constitución de México puede consultarse en su versión más actualizada, con las 
últimas enmiendas introducidas en 2021, a través del siguiente enlace: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.  
7 Las reformas más lesivas para la realidad del pueblo mexicano se introducen en el año 2013 
(Guillén, 2014), lo que es un evidente disparador para la obra de Tisselli. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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27 de la Constitución mexicana. Esta acción tuvo lugar de forma continuada desde 
el inicio de la obra hasta la sesión del 23 de febrero de 2016. Ese día se preserva la 
obra en un estado de sustitución casi completo8 y se inicia su segundo ciclo, cuya 
última alteración data del 31 de octubre de 2017. En este caso, debemos tener en 
cuenta que se ha producido un auténtico activismo financiero o accionarial con el 
objetivo de influir en la cotización de empresas para llamar la atención sobre 
diferentes problemas sociales o perjudicar a fondos buitres (Brav, Jiang, Partnoy y 
Thomas 2008; Strickler 2021; Chohan 2021), pero que la utilización del componente 
económico de la bolsa de Nueva York es estrictamente referencial y simbólico en 
el caso de Tisselli. 

 

 
Fig. 1. Captura de pantalla de la obra de Eugenio Tisselli en su segunda edición (2016-2017). El texto 
rojo es el resultado de la traducción automatizada al inglés, que ha ido eliminando el texto original en 

español. 

La pieza resulta, por tanto, eminentemente textual, más en el contexto digital, 
donde el espacio web permite con facilidad la combinación textovisual. Como 
señalábamos antes, el artivismo se ha interpretado sobre todo a través del arte visual, 
pero también el performativo, con referentes clásicos como el del sueco August 
Strindberg entre los antecedentes más inmediatos (Nossel, 2016: 103). Sin el aspecto 
visual dominante, puede percibirse como ajeno al artivismo dominante en las redes 
que ha sido, asimismo, foco de estudios recientes: en este espacio se ha considerado 
de relevancia el videoactivismo, en cuanto improvisado e inmediato (Mateos y 
Sedeño, 2018: 50-51), el aspecto colectivo que puede alcanzar (Rhoades, 2015: 318), 
y el impulso natural a través de las redes sociales centradas en lo audiovisual 
(Carrasco, Villar y Martín, 2018: 30-31). 

La relación entre el espacio territorial mexicano y el abuso del capital 
estadounidense no es sorprendente ni novedosa en el espacio literario: Romo firma 
uno de los textos más populares dentro del espacio chicano con perspectiva 
ecocrítica en 2000, su novela El puente/The Bridge, y que ha sido abordada como una 
de las expresiones artísticas resultantes de las consecuencias del NAFTA (Ibarraran, 
2014), como el paisaje fronterizo de maquiladoras9. El fronterizo río Grande, su 

 
8 Tisselli refiere esta primera vuelta como una primera edición. Puede ser consultada a través 
del siguiente enlace: https://motorhueso.net/27/first_edition.html.  
9 Empresas que se asientan en México, cerca de la frontera, para importar piezas o materias 
para que sean fabricados en sus instalaciones para su posterior exportación, todo ello sin 

https://motorhueso.net/27/first_edition.html
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puente que une ambos países y, sobre todo, su contaminación masiva, son pilares 
esenciales de la obra. Desde luego, las tensiones fronterizas son un tema esencial en 
la literatura chicana, como se evidencia también en uno de los textos más estudiados 
dentro de este espacio: la obra de Anzaldúa Borderlands/La frontera, donde se habla 
ya entonces de esta frontera como una ‘herida abierta’ (1987: 3). Tisselli no entra en 
la esfera de la identidad chicana, pero sí es un ciudadano mexicano que ha recorrido 
el mundo, por lo que sentirse desplazado no puede serle algo ajeno; esa 
circunstancia, junto a una constatada preocupación por lo medioambiental y 
político, lo sitúan en un espacio de reivindicación. Y hay más: en su artículo sobre 
política algorítmica, al que regresaremos en varias ocasiones a lo largo de estas 
páginas, señala el NAFTA como un efecto negativo fundamental para México 
(Tisselli, 2016). 

Carga simbólica y planteamientos ecopolíticos 

La carga simbólica de The 27th. El 27 pasa por la borradura del texto original 
mexicano y la erosión de su mensaje, escrito, evidentemente, en español. Este se 
produce de forma progresiva: las partes del texto constitucional son sustituidas por 
traducciones automáticas al inglés. El texto, gris en su versión original, pasa a ser 
rojo, dando todavía más presencia visual a lo anglófono frente al tono gris que se 
mezcla de forma anodina y estandarizada con el fondo blanco de la página web. El 
rojo, en el contexto de la fuerza imperialista que impone la sustitución del texto 
español por el inglés, evoca la sangre por encima de cualquier otro valor tradicional 
asociado a este rango cromático. Al fin y al cabo, la eliminación del articulado 
original se produce por la fuerza: esta ya no es la clásica imposición colonial de 
conquista transparente, sino que se sustenta en la dominación económica.  

Asimismo, la sustitución supone un desgaste del mensaje original; una erosión 
de su estructura y significado, si queremos. Esto es inevitable en el momento en el 
que se produce no solo la sustitución del original, sino que esta se realiza en una 
traducción automatizada y, por tanto, falible. Los errores se multiplican al ser 
traducciones de fragmentos breves, pues al haber menos contexto el sistema 
automatizado tiene menos piezas lingüísticas con las que trabajar y ofrecer una 
mejor traducción, además de no dar continuidad a las elecciones tomadas entre una 
y otra versión10. Según señala Dot, estamos ante un texto que es difícil de traducir 
por la máquina, puesto que, en relación con el texto legal de partida:  

Su estilo presenta un gran número de ambigüedades y complejas oraciones subordinadas 
que problematizan la tarea del programa de TA [traducción automática]. Por este motivo, 
las traducciones presentan algunos errores, especialmente de estilo pero también gramaticales 
y léxicas. En consecuencia, se ve afectada de forma progresiva la inteligibilidad del texto 
que nos vamos encontrando. Aquello que en un momento había sido un artículo 

 
pagar aranceles. Estas empresas están constituidas principalmente con capital extranjero (en 
muchos casos, estadounidense) y su gran eclosión a finales del siglo XX se señala como 
resultado directo del NAFTA. La denuncia continuada de los bajísimos salarios y la 
explotación laboral de ciudadanos mexicanos como mano de obra tratada deplorablemente 
evidencia que fomentan la desigualdad social y los mecanismos de subyugación poscolonial 
(Cypher y Delgado, 2010; Cohen, 2011). En la misma línea, Tisselli nos recuerda que ‘this 
unprecedented looting has particularly benefited Canadian and North American companies, 
who make up almost 85% of all private mining concessions, while paying back a mere 1% 
of what they extract to the Mexican government’ (2016). 
10 Sirva como ejemplo que para los epígrafes del artículo 27 que han sido derogados, en 
ocasiones utiliza la forma agramatical ‘it repeals’ y, en otras, ‘repealed’, pese a partir en todos 
los casos de la misma construcción en español: ‘se deroga’. 
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constitucional se ve convertido ahora en un escrito que roza lo absurdo, en el que podemos 
encontrar palabras mejicanas para las cuales el algoritmo de traducción no disponía de 
ningún vocablo equivalente en inglés en su corpus, como ‘latifundia’ [sic], ‘ejido’, ‘manto’, 
‘rendisticas’ [sic], ‘ejidatario’, ‘comuneros’, ‘montes’. (2020: 52-53) 

Una comparación entre ambas ediciones evidencia diferencias en cada proceso: 
en la primera, el principio del articulado es traducido como ‘PROPERTY LAND 
AND WATER INCLUDED WITHIN THE CITY HOMELAND, 
ORIGINALLY CORRESPONDS TO THE NATION, WHICH HAS HAD 
AND HAVE THE RIGHT TO TRANSMIT THE DOMAIN OF THESE 
INDIVIDUALS, CONSTITUTING PRIVATE PROPERTY’, mientras que en la 
segunda edición el texto resultante es ‘LAND PROPERTY AND FALLING 
WATERS WITHIN THE BOUNDARIES OF THE NATIONAL TERRITORY, 
ORIGINALLY CORRESPONDS TO THE NATION, WHICH HAS HAD 
AND HAVE THE RIGHT TO TRANSMIT THE DOMAIN OF THESE 
INDIVIDUALS, CONSTITUTING PRIVATE PROPERTY’. Cada una de las 
traducciones tiene sus propios problemas y refleja cambios en el algoritmo del 
traductor automático que llevan a tomar decisiones diferentes a la hora de convertir 
partes del texto del español al inglés. Otras partes, en cambio, se mantienen 
constantes, pues su estructura sintáctica no deja margen para la ambigüedad (o, al 
menos, deja mucho espacio interpretativo que la máquina no puede resolver) y el 
léxico empleado no da pie a escoger sinónimos que en realidad apenas lo son. Del 
mismo modo, al seleccionar los fragmentos de texto de forma aleatoria (y 
condicionar qué porcentaje del texto original completo de la obra se traduce al 
incremento en el valor bursátil que se emplea como referente), la alternancia de 
código idiomático del texto es también único11: por ejemplo, en la primera edición, 
nos encontramos con la secuencia híbrida ‘LA DELIMITACION DE LAS 
RESPECTIVAS ZONAS SE HARA EN LA MEDIDA EN QUE RESULTE 
NECESARIO, BY AGREEMENT WITH THESE COUNTRIES’, pero en la 
segunda el mismo fragmento ha resultado en ‘THE DELIMITATION OF THE 
RESPECTIVE AREAS ARE WILL TO THE EXTENT THAT IS NECESSARY, 
MEDIANTE ACUERDO CON ESTOS ESTADOS’. En el ejemplo seleccionado 
se da una inversión especular de las lenguas, lo que nos ayuda a ver en una cala tan 
pequeña los resultados de la aleatoriedad, pero también que en el caos algorítmico 
puede producirse un cierto orden casual. 

El texto es, por tanto, un miasma rojo en inglés deficiente con palabras sin 
traducir salpicadas por toda su extensión cuya lectura resulta anómala para el lector 
por la acumulación de decisiones de traducción que en ningún caso tomaría una 
persona real. El capital impone la sustitución de lo originario y es reemplazado por 
una masa ajena que ocupa ese espacio, reescribiendo así el proceso colonial bajo el 
dictado e imposición del triunfo del capital a través de uno de sus mayores templos: 
la bolsa neoyorquina. 

Gómez, que ve en esas características un componente doblemente migratorio 
en la pieza, considera esta acción de la obra de Tisselli como insumisa (2017), pero 

 
11 El tipo de cambio que se da es intersentencial e intrasentencial. El cambio intersentencial 
es dominante, pues los cambios se producen tomando como referentes signos ortográficos 
como comas o puntos, sin distinguir entre subordinación o enumeraciones, por ejemplo. 
No se produce cambio dentro de una misma palabra, pues este sería un comportamiento 
inesperado por el sistema de traducción automática. La presencia de algunas palabras que 
no son traducidas y se mantienen en su forma original produce algunos casos adicionales de 
alternancia intrasentencial que se suman a los que resultan de no haberse producido la 
sustitución de una parte del texto original. 
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consideramos que se trata de un acto más profundo: subversivo12. La insumisión 
conlleva la inobediencia, pero la subversión pretende alterar el orden establecido, y 
esta diferencia no es banal. La rebelión es una fuerza de oposición, pero subvertir 
implica necesariamente la reflexión consciente sobre aquello que se busca alterar 
para comprenderlo y, así, dar con los mecanismos necesarios para conseguir su 
modificación, destrucción o sabotaje. Como veremos a continuación, el autor, en 
este caso, ha realizado tanto una profunda reflexión sobre el marco de acción e 
inscripción de la obra, y, además, utiliza los propios mecanismos del 
tardocapitalismo (que critica) para su ejecución (y mediante su ejecución). El 
aspecto subversivo es un aspecto clave para el artivismo, pues sin ello la acción social 
carece de compromiso simbólico en oposición para, así, ‘crear espacios libres […] 
cuyo ritmo se contrapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un intercambio 
humano diferente al de las “zonas de comunicación” impuestas’ (Bourriaud, 2008: 
16). Por su parte, Bourdieu considera que debe alcanzarse una forma de subversión 
herética (2008: 123-124), ya que solo el conocimiento del mundo reflexivo permite 
actuar sobre él y según él consiguiendo así el aspecto necesario de evidenciar los 
pilares sobre los que se sustenta el orden social que se pretende desmoronar. En 
definitiva, debemos explorar las reflexiones teóricas de Tisselli que le conducen a 
emplear la estrategia artivista en este caso para comprenderlo en su extensión, 
objetivos y mecanismos operativos.  

La posición de Tisselli sobre la economía global queda expresada de forma 
meridianamente clara: ‘The global financial dictatorship presents us with a paradox: 
while the economic transactions capable of shifting the destinies of entire countries 
are the result of performative language, it is language itself that, in turn, is 
transformed and subjected by the flows of financial markets’ (Tisselli, 2016). Para 
el autor, este tardocapitalismo tiene consecuencias directas y forma parte básica de 
la maquinaria necropolítica (Mbembe, 2006), que decide quiénes pueden ser 
sacrificados por el statu quo y, en este caso, por la progresión neoliberal y el 
enriquecimiento de las elites financieras. En esa línea, Tisselli señala que 
actualmente: 

The dictatorship of finance prescribes a progressive and quick reduction of the sphere of 
politics, with the aim of canceling the restrictions that laws and codes used to impose on the 
flow of capital. And governments have indeed shrunk, turning thus into little more than 
facilitators of the unstoppable progress of capitalism. However, they have not stopped to 
exercise their operational capacity to kill and let live. True power has been transferred 
directly into the hands of capital, who now determines which lives should be halted and 
which should continue. The power of capital has increasingly turned into a murderous one 
that, nevertheless, is still executed by the officers of the old sphere of politic. (2016) 

Lo pernicioso del tardocapitalismo para la estabilidad democrática se ha señalado 
ya en múltiples ocasiones, pues sus planteamientos han sido abono para el resurgir 
del pensamiento totalitario e incluso fascistoide (Magnet, 2021), lo que conlleva 
cambios paradigmáticos como la transformación del arte en industria (lo que es 
detrimento para su uso y el arte mismo) (Zamora, 2007: 35), y a su vez pretende 
uniformar la personalidad, facilitando la aceptación de la propaganda del capital y la 
fascista. Asimismo, se produce en el tardocapitalismo un ‘incremento de la 
alienación entre la esfera política y la esfera personal’ (Magnet, 2021: 41): todo ello 
conduce a ‘fuerzas autonomizadas y supraindividuales que escapan a su control [del 

 
12 Aunque son dos formas de cuestionamiento de la visión dominante y, por tanto, cumplen 
con los principios del activismo cultural de Verson (2007: 173), solo la subversión permite 
la alteración de códigos establecidos (Ortega, 2015: 103). 
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sujeto]’ (42), como son, de hecho, los algoritmos y su explotación para la aplicación 
de decisiones sobre los ciudadanos. 

Para el autor, igualmente, no hay duda posible: el capital es una maquina 
trituradora y asesina que ya no responde ante los políticos, pero que sí se nutre de 
sus espacios de poder para ejecutarse sin resistencia sobre la población. Se favorece, 
por tanto, la precariedad, la destrucción de las clases medias, y el regreso del 
esclavismo (disfrazado con diferente nivel de éxito tras la retirada de derechos 
fundamentales, beneficios sociales, neutralización de garantías y protecciones 
estatales, etc.). Este es un sistema que podemos considerar como proyección directa 
del feudalismo más brutal: la plebe ya no es subyugada por unos nobles 
jerarquizados hasta llegar a la cima de la pirámide (los reyes o emperadores), sino 
por los CEO13, fieles siervos sin escrúpulos del capital de los billonarios. En el caso 
concreto de México, Tisselli afirma que se ha alcanzado un necrocapitalismo con 
motivo de la firma del NAFTA: 

Mexico passed from necropolitics to necrocapitalism not by force but by the signatures of the 
presidents and ministers of finance of Mexico, the United States of America and Canada 
who, in 1992, signed the North America Free Trade Agreement (NAFTA). What has 
happened in Mexico since then? A chaotic chain of privatizations, looting and crime, all 
of which have been executed with a hitherto unknown intensity thanks to the almost 
complete destruction of the former sphere of politics. (2016) 

Asimismo, el autor incide en el perjuicio ecológico, económico y social para 
México de este acuerdo al tiempo que ha sido beneficioso para empresas privadas 
canadienses y estadounidenses (2019: 13-14). La combinación de la obra junto con 
la publicación de las reflexiones sociopolíticas del autor nos permite comprender 
mejor las motivaciones de Tisselli y su misión desde el punto de vista del activismo. 
Como experto en el área informática, el autor es plenamente consciente, además, 
de los peligros de ceder la política ante los algoritmos y no solo ante el capital, 
especialmente si consideramos que hay una posición acrítica muy dominante entre 
la población general y aquella a la que podemos suponerle cierto conocimiento 
técnico suficiente, con todavía pocas excepciones (Boyd y Crawford, 2012; Couldry 
y Powell, 2014; Tufekci, 2014; Fuchs, 2014; Dean, 2015). Siguiendo ese 
planteamiento, Treré (2016) aborda, de hecho, la influencia de las TIC en el 
resultado de las elecciones mexicanas de 2012 frente al tradicional dominio telecrático, 
prestando especial atención al concepto de ingeniería autoritaria de Islas (2015)14 al 
imponerse estrategias éticamente discutibles—Treré habla incluso de ‘the adoption 
by Mexican politicians of dirty online strategies’ (2016: 130)— para manipular al 
electorado, lo que incluye bots y otras formas de erosión y manipulación de la voz 
de la ciudadanía dentro de un proceso democrático tan esencial.  

Con todo, estas estrategias no nos son ajenas hoy en día: EE. UU., España, 
Reino Unido, Italia… es prácticamente imposible encontrar cualquier país en el cual 
haya habido un proceso electoral en la última década en el que no se haya buscado 
influir, manipular y desinformar a través de estrategias de la red, así como influir en 
los algoritmos que emplean buscadores y redes sociales para presentar sus 
contenidos al público, con independencia del signo político. La percepción de crisis 
democrática es, por tanto, más notoria incluso si uno conoce cómo se emplean estas 
estrategias informáticas para influir en la población, contexto inmediatamente 

 
13 Mantenemos deliberadamente las siglas del anglicismo innecesario Chief Executive Officer 
dada su predominancia en el marco léxico del tardocapitalismo hispánico. 
14 Islas, además, señala que el primer uso de estas estrategias en México se puede encontrar 
ya en las ediciones regionales de 2011, antes incluso, por tanto, de las presidenciales de 2012 
a las que hace referencia Treré. 
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previo a la realización y publicación de la obra de Tisselli. Y Tisselli emplea varias 
de las tecnologías estandarizadas de la web en su forma contemporánea para 
presentar y ejecutar su obra.  

El peso de los algoritmos en la salud democrática es cada vez mayor. El filósofo 
Daniel Innerarity afirma que ‘los algoritmos tienen una dimensión política en la 
medida en que intervienen en el orden social y estructuran nuestras decisiones. 
Cuando decimos que algo tiene una dimensión política solemos indicar dos cosas 
en apariencia contradictorias: que hay mucha política y muy poca’ (2022). La 
intervención algorítmica en la política fue señalada ya por el mismo Innerarity 
(2021), y en ambos casos se puede observar el mismo conflicto: si los algoritmos 
son políticos, entonces ejercen una autoridad que no debería corresponderles; pero 
si son apolíticos (o, mejor dicho, son políticos en grado leve o muy leve) deben 
incorporar los procedimientos políticos de la democracia como sistema de defensa 
ciudadana (Przeworski, 2019)15. Por supuesto, lo que sucede es que responden, 
esencialmente, a lógicas de mercado y, por tanto, neoliberales, conduciendo al 
necrocapitalismo y no a consideraciones benignas para los ciudadanos ni 
beneficiosas para la población. Por esta razón, no debe extrañarnos que se haya 
iniciado un proceso de definición de límites a través de los marcos legales de algunos 
países, aunque de forma desigual (y habrá que ver si con éxito), como señala Raquel 
Jorge Ricart: ‘la gobernanza algorítmica se está limitando a una serie de países, ¿pero 
dónde están los países de América Latina, los del África subsahariana, incluso 
algunos de la Unión Europea?’ (citada en Mercader, 2021). Y, en todo caso, como 
recoge Innerarity (2022), una democracia no puede sustentarse en la lógica 
administrativa, pues es imprescindible garantizar la igualdad y proteger los derechos 
con decisiones que una inteligencia artificial no puede concebir. 

Conclusiones 

Construir el discurso de The 27th. El 27 supone poner la atención del autor en una 
serie de reivindicaciones mediadas por el arte que son diferentes a las que en el 
pasado le han llevado a proponer acciones con un impacto social o vital directo 
(como el proyecto realizado en Tanzania): el motivo diferencial más palpable puede 
estar en la evidencia de que es posible mejorar la vida de grupos humanos 
relativamente pequeños, pero que, como individuo, es imposible derrotar la 
trituradora necrocapitalista. Eso conlleva la necesidad subversiva para construir el 
discurso simbólico opositor, algo que sí está al alcance del individuo para influir 
sobre el colectivo.  

Aunque The 27th. El 27 responde a un contexto concreto que afecta a México, 
las preocupaciones que impulsan la reflexión y denuncia del autor son globales y 
relevantes en muchas partes del mundo, o incluso en todo el orbe, como las 
consecuencias medioambientales del NAFTA para la zona fronteriza del país, el 
continuado empobrecimiento y pérdida de derechos de la ciudadanía, y el uso 
creciente de algoritmos para esconder tras ellos medidas que siguen perjudicando el 
bienestar social y medioambiental a cambio de reforzar la posición del capital.  

Debemos plantearnos si Eugenio Tisselli consigue presentar las reivindicaciones 
que persigue a través de su obra con la misma efectividad que los lenguajes más 
visuales que parecen dominar el artivismo: la apuesta por lo visual (sea fotografía, 
vídeo, pintura, escultura…) para hacer el mensaje más digerible para el público, así 
como más viral, relega a un segundo plano lo estrictamente escritural. La decisión 

 
15 Casos como algoritmos sobre los que se ha demostrado que reproducían sesgos racistas 
muestran que no pueden ser apolíticos, pues replican (incluso inconscientemente) los 
prejuicios de sus responsables (Simonite, 2018; Martel, 2020; Jiménez, 2021). 
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de Tisselli de no integrar complejidades mediáticas ni formales al texto le da toda la 
importancia a la palabra: el uso del bicolor, que hace que el rojo avance 
progresivamente hasta dominar el espacio, consigue un impacto visual, pues el 
lector no puede abstraerse de las connotaciones socioeducativas de ese color. Por 
tanto, el autor tiene una consciencia de lo visual, pero ratifica su foco en lo verbal: 
la palabra es también simbólica y la evocación poscolonial de la obra se basa en la 
erosión lingüística de la borradura del español con la imposición, violenta mediante 
la fuerza del capital, de un inglés deshumanizado e imparable. 
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