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Resumen

En el contexto actual de hipermodernidad y desterritoria-

lización, nuestras ciudades crecen bajo mutaciones y trans-

formaciones constantes, donde los procesos contemporáneos 

de globalización disminuyen cada vez más las transacciones 

afectivas entre el individuo y el hábitat construido. Ahora nos 

enfrentamos a la necesidad de repensar el paradigma arqui-

tectónico y desarrollar nuevas estrategias espaciotemporales y 

nuevos modelos de acción en la ciudad que reclaman la justi-

cia espacial en lugar de continuar la construcción de ideologías 

materializadas y promesas vacías de felicidad. Hoy, el derecho 

a la permanencia en la ciudad debe ser reexaminado.

Al partir de esta necesidad, la tesis doctoral pretende 

construir el marco conceptual y operativo de una actitud crí-

tica socio-urbanística, basada en los comportamientos comu-

nes, detectados en el paisaje de contraapropiaciones discur-

sivas y prácticas que emergen como reacción a la crisis del 

consenso social impuesto tanto de la Ciudad Moderna como 

de la Ciudad Global. 

Las continuidades entre los relatos y las prácticas de 

transgresión del statu quo presentan un interés especial para 

la tesis, ya que abren la posibilidad de perfilar una fenomeno-

logía del cambio en los modos de representación articulada en 

la temporalidad radical y la acción directa. Estas fugas, tanto 

conceptuales como operativas, alimentan preguntas de interés 

del orden de cómo trabajar los comportamientos de la acción 

como un enfoque proyectual y propositivo definido por proce-

sos de contradisciplinariedad, desjerarquización de la agencia 

creativa y desobjetualización del formato de la intervención. 

El interés de evolucionar la fenomenología de la acción como 

una actitud intervencionista propositiva construye la hipótesis 

principal de esta investigación y la estructura desde un plan-

teamiento interpretativo y no concluyente. El objetivo principal 

es articular un cuerpo de estrategias socio-espaciales de in-

tervención crítica en la ciudad hipermoderna que optamos por 

denominar arquitectura de la acción. 
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Con esta finalidad, la tesis primero reconstruye la ciudad a 

través de sus antagonismos tanto discursivos como prácticos 

para perfilar la fenomenología de la reacción socio-espacial a 

un contexto en crisis. Después, en el segundo capítulo, a través 

de una masa crítica de casos de estudio contradisciplinarios, 

se conceptualiza una sintaxis de seis tipologías de acciones 

con capacidad de expandir las estrategias de intervención en 

la ciudad. Su interés principal es estudiar los principios operati-

vos, las herramientas, los formatos y las metodologías en las que 

se basa la arquitectura de la acción con el objetivo de proliferar 

las expansiones entre diferentes disciplinas, prácticas y enfo-

ques críticos. Al final, en el tercer capítulo, mediante tres casos 

de investigación aplicada, se explora la operatividad proyectual 

de la arquitectura de la acción como el marco de una actitud 

crítica socio-urbanística que busca continuidades dentro del 

ámbito del proyecto arquitectónico, urbanístico o sociocultural. 

Sin pretender crear nuevos paradigmas en la arquitectura y 

el diseño, la investigación desarrolla el concepto de la arquitec-

tura de la acción como una propuesta de aumentar los enfo-

ques estratégicos del intervencionista socio-espacial (artista, 

arquitecto, urbanista, diseñador o simplemente ciudadano au-

tónomo) para reinventar el espacio experimentado a través de 

la disrupción a base de eventos y narrativas, o lo que llamamos 

acciones, en lugar de símbolos e ideologías materializadas.
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In the current context of hypermodernity and deterritori-

alization, our cities grow under constant mutations and trans-

formations, where the processes of globalization increasingly 

diminish the affective transactions between the individual and 

the built habitat. Now we are facing the need to rethink the ar-

chitectural paradigm and to develop new spatiotemporal strat-

egies and new models of action in the city that reclaim spatial 

justice instead of continuing the construction of materialized 

ideologies and empty promises of happiness. Today, the right 

to remain in the city must be reexamined.

Based on that need, the dissertation aims to build the con-

ceptual and operational framework of a critical socio-urban at-

titude, which derives from the common behaviours, detected 

in the landscape of discursive and practical counter-appropri-

ations that emerge as a reaction to the crisis of the imposed 

social consensus of both the Modern City and the Global City.

The continuities between the discourses and the practices 

of transgression of the status quo become a crucial area of inter-

est of this research, since they open the possibility of outlining a 

phenomenology of change in the modes of representation artic-

ulated around radical temporality and direct action. These both 

conceptual and operational continuities raise research ques-

tions based on the possibility to implement action’s operative 

behaviours as a projective and propositional approach defined 

by processes of counter-disciplinarity, dehierarchization of the 

creative agency and dematerialisation of the intervention format. 

Consequently, the main hypothesis of this dissertation is built 

on the interest in evolving phenomenology of action as a proac-

tive interventionist attitude, which structures the whole research 

from an interpretive and non-conclusive approach. The main ob-

jective is to articulate a body of socio-spatial strategies of crit-

ical intervention in the hypermodern city which we propose to 

englobe under the concept of architecture of action.

Abstract
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To this end, firstly, the dissertation reconstructs the city 

through its discursive and practical antagonisms in order to 

profile the phenomenology of socio-spatial reactions to a con-

text in crisis. Then, the second chapter, through a critical mass 

of counter-disciplinary case studies, conceptualises a syntax 

of six typologies of actions with the capacity to expand inter-

vention strategies in the city. Its main interest is to study the 

operative principles, tools, formats, and methodologies which 

architecture of action harnesses with the aim of fostering ex-

pansions between different disciplines, practices, and critical 

approaches. At the end, in the third chapter, architecture of 

action’s projective operativity is explored through three cases 

of applied research, in order to define it as the framework of 

a critical socio-urbanistic attitude with possible implementa-

tions within the contemporary architectural, urbanistic or soci-

ocultural project.

Without any intention to create new paradigms in archi-

tecture and design, the research develops the concept of ar-

chitecture of action as a proposal to augment the strategic ap-

proaches of the socio-spatial interventionist (artist, architect, 

urban planner, designer or simply autonomous citizen) to re-

invent experienced space through disruption based on events 

and narratives, or what we call actions, rather than materialized 

symbols and ideologies.
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Objeto de estudio 1 El concepto junkspace 
fue introducido por Rem 
Koolhaas en su ensayo 
Junkspace: rethink radi-
cally public space, pub-
licado por primera vez 
en The Harvard Design 
School Guide to Shop-
ping (2001)- un amplio 
compendio de textos, 
imágenes e información 
sobre la transformación 
consumista de la ciudad.

2 Ver Deutsche, Rosalyn. 
1996. Evictions. Art and 
Spatial Politics. Vol. 17. 
Cambridge, Massachu-
sets: MIT Press Series in 
Contemporary Architec-
tural discourse.

Esta tesis doctoral pretende explorar el paisaje de con-

traapropiaciones discursivas y prácticas que emergen como 

reacción a la crisis del consenso social impuesto tanto de la 

Ciudad Moderna como de la Ciudad Global para detectar 

comportamientos socio-espaciales comunes con capacidad 

de alimentar nuevas formas de intervención en la ciudad hi-

permoderna. Proponemos englobar este cuerpo de acciones 

socio-espaciales críticas bajo el concepto arquitectura de la 

acción. 

En el contexto actual de hipermodernidad y desterritoria-

lización, se detecta la urgencia de repensar el paradigma arqui-

tectónico para dar respuesta al reclamo de nuevas libertades 

de expresión espacio-temporales, ya que el contenedor arqui-

tectónico se encuentra continuamente parasitado por múlti-

ples dinámicas entrópicas, que buscan la pluralidad antagónica 

a través del desorden y la inestabilidad y la experiencia acci-

dental. 

En este sentido, en la ciudad hipermoderna se detecta un 

colapso continuo entre el espacio, el tiempo y la narrativa del 

lugar que refuerza el régimen de alienación en el cuerpo so-

cial, la multiplicación de los no-lugares, la proliferación de los 

junkspace (los espacios basura de la modernización)1 y la exa-

cerbación de la condición de agorafobia2– el pánico continuo 

a la indeterminación y la pluralidad del espacio público. Esta 

aceleración constante de los flujos de información desenca-

dena una superposición espaciotemporal (todo pasa a la vez 

y en todos los lugares) que acaba en un proceso continuo de 

disyunción entre la experiencia plural y la rigidez de la estruc-

tura urbana, o como diría Bernard Tschumi, entre el evento y el 

espacio (Tschumi 1996). La multiplicación de los dinamismos 

entrópicos propios de las culturas emergentes de la vida hic 

et nunc (aquí y ahora) parasitan el contenedor arquitectónico 

con múltiples irregularidades, impermanencias y relaciones ac-

cidentales. Esta contradicción fundamental entre el urbanismo 

como representación hegemónica de las ideologías del poder 

y la pluralidad antagónica del espacio vivido perfila el estado 
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de insolvencia de la ciudad actual y refuerza la urgencia de 

plantear nuevos modos y nuevas temporalidades de intervenir, 

crear y desarrollar la ciudad. 

La tesis se basa en dos hipótesis principales. La primera 

es que el paisaje de reacciones postmodernas interdisciplina-

rias a la bancarrota de valores de la Ciudad Moderna prolifera 

unos relatos de la resistencia que años más tarde reaparecen 

en las prácticas contrahegemónicas de la producción cultural 

de la Ciudad Global. Es decir, en el ámbito de la intervención 

socio-espacial en la ciudad articulado entre diferentes disci-

plinas de la acción creativa, sea arte, arquitectura, urbanismo 

o incluso activismo social, se puede detectar una continuidad 

directa entre los posicionamientos contradiscursivos del post-

modernismo resistente y las prácticas creativas de desarticu-

lación del Nuevo Orden Mundial que se aceleran con la caída 

del Muro de Berlín y la eclosión del programa neoliberal. Estas 

continuidades entre los discursos y las prácticas de reacción 

al estado ubicuo de crisis de la ciudad de dos épocas diferen-

tes presentan un interés especial para la tesis, ya que abren 

la posibilidad de perfilar una fenomenología del cambio en los 

modos de representación basada en la temporalidad radical 

y la acción directa. Consideramos que estas fugas tanto con-

ceptuales como operativas entre los relatos y las prácticas de 

transgresión del statu quo presentan capacidades de evolu-

cionar desde la reacción paliativa hasta una nueva actitud con-

temporánea de intervencionismo crítico espaciotemporal en la 

ciudad. 

En este planteamiento radica la segunda hipótesis que 

estructura esta tesis doctoral, o como las fenomenologías es-

téticas y operativas que definen las contraapropiaciones dis-

cursivas y prácticas en época de crisis pueden estructurar un 

nuevo cuerpo de estrategias de intervención socio-espacial en 

la ciudad hipermoderna que supera su carácter paliativo pri-

mario y se sitúa en el campo de la proposición y el proyecto. 

Proponemos denominar este cuerpo de estrategias de inter-

vención crítica–arquitectura de la acción. 

Al partir de una revisión analítica de la crisis de la socie-

dad de posguerra, se identifican los relatos de una estética de 

la resistencia, basados en la germinación transdisciplinaria de 

estrategias radicales de multiplicidad e intersubjetividad plan-

teadas como posicionamientos activos para contrarrestar las 

visiones hegemónicas del modernismo de posguerra. La ar-

quitectura del cambio en ese entonces se concibe como una 

propuesta visionaria hacia la transformación constante, la mo-

vilidad y la libre expresión creativa. Cedric Price introduce la 

idea de anti-building como una contradisciplina, que estudia 

las posibilidades de la arquitectura como un entorno dinámi-

co en constante transformación, permitiendo sistemas de in-

teracción social en una sociedad móvil. Architecture without 

architecture y la obsolescencia programada del entorno cons-

truido son solo algunas de las ideas que explora a través de 

sus diseños, centrados principalmente en la construcción de 

situaciones para impulsar acciones urbanas libres. Según Rey-

ner Banham, el proyecto Fun Palace de Price y Plug-in City de 

Archigram son los puntos finales del desarrollo de un siste-

ma abierto que facilita la renovación y el reajuste libre, que se 

plantea a partir de los conceptos del diseño estructuralista del 

Team 10 y el trabajo de arquitectos como Yona Friedman o los 

metabolistas japoneses. El pico tecnológico de la industrializa-

ción lleva a repensar el contenedor arquitectónico como una 

membrana interactiva. Pero la tecnología es solo el medio para 

que un grupo de pensadores radicales exprese una necesidad 

urgente de nuevas libertades sociales que impulsa la demanda 

colectiva de recuperar el derecho humano al desorden, las co-

lisiones libres y la imprevisibilidad urbana. 

En el mismo período de tiempo, eclosiona el proceso de 

desmaterialización del objeto artístico que empieza a entender-

se como un trabajo procesual y contextual, basado en eventos 

y situaciones performadas en el espacio y el tiempo. Por ejem-

plo, el grupo de artistas experimentales Fluxus buscan la esté-

tica del non-art en la acción disruptiva contextualizada y rela-

cional, declarando que en un estado de "cambio extraordinario 

y rápido", la idea de una "obra de arte perfecta" se ha arruinado 

por su disociación total de la realidad. En el happening como 

una anti-forma artística, se puede detectar la co-creación de 

la esfera pública a través de la continua desobjetualización de 
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las prácticas artísticas (Lippard 1973). En este proceso de des-

materialización hacia la ciudad como un contexto de imagina-

ción urbana libre en constante mutación se identifican también 

contraculturas urbanas como el Internacional Situacionista o 

MIBI (Bauhaus Imaginista). Empiezan a construirse discursos 

sobre el espacio como factor productivo y conductivo de las 

relaciones sociales, que se alimentan en la creatividad cotidia-

na. También peoduce el giro hacia el evento y la acción, que 

reivindica las prácticas no-representacionales como actitud 

en la ciudad. El Giro Performativo y el Giro Espacial marcan la 

radicalización de las prácticas espaciotemporales, que buscan 

nuevas temporalidades y nuevas agencias colectivas de trans-

formación socio-espacial. Aparte aparecen discursos que de-

fienden la necesidad intrínseca de la pluralidad agonista en el 

espacio público como el espacio donde todos tienen derecho 

a aparecer, donde se permite la proliferación de la diversidad 

con toda su tensión interna. 

En la Ciudad Global nos encontramos con un paisaje cul-

tural radicalmente alterado por el crecimiento desmesurado 

del rol de las industrias creativas en la vida cotidiana, donde 

la producción y el consumo descontrolado de experiencias 

culturales y las formas de acción política y activismo se ven 

forzadas a redefinirse también a través de la inmediatez y la 

aceleración del espacio-tiempo cultural. Así, “el individuo anó-

nimo y “ordinario”…se encuentra de repente bajo la luz de los 

proyectores mediáticos” (Bourriaud 1998, 113). Este hiperconsu-

mo experiencial y la hedonización de la cotidianidad colapsan 

la capacidad afectiva de la agencia humana y fuerzan incluso 

más la necesidad de un cuerpo de acción directa basado en la 

intersubjetividad y la democracia radical. La reivindicación de 

la colectividad, de la experiencia relacional y transactiva, de lo 

comunitario como forma de resistencia marcan un giro estraté-

gico en los ámbitos de producción creativa. Las prácticas que 

promueven la aglutinación de unidades colaborativas y núcleos 

transgresores definen un nuevo campo de acción que contra-

rresta el régimen de alienación consumista y los fenómenos so-

ciopolíticos que tienden a inmovilizar al individuo como cuerpo 

del cambio. Como forma de resistencia, el arte y la arquitectura 

disuelven sus límites disciplinarios otra vez, siguiendo los rela-

tos antiestéticos postmodernos, y vuelven a centrarse en lo so-

cial para generar lugares de excepción y transgresión de la ac-

tualidad en colapso. Pero esta vez, el proceso de reivindicación 

colectiva a través de las agencias culturales es más desjeraqui-

zado, contradisciplinario y transversal. La agencia humana se 

activa a través de la inmediatez de la acción a múltiples niveles. 

Proliferan trabajos que suspenden la pertinencia a la discipli-

na concreta para operar como “explícitamente locales, a largo 

plazo y basados en la comunidad” (Thompson 2012, 31). Estas 

prácticas directas se construyen en el compromiso activo con 

el cambio político y en la capacidad de paralizar la instrumen-

talización de lo social e impulsar una nueva actitud cívica, ba-

sada en el reclamo de la justicia social como derecho intrínseco 

de cada individuo. En todas estas prácticas se pueden detectar 

procesos pertinentes de desobjetualización, desjerarquización 

y temporalización de la acción crítica en la ciudad, lo que re-

mite a los comportamientos del postmodernismo resistente y 

abre un espacio de reflexión sobre las continuidades fenome-

nológicas entre los contradiscursos de la Ciudad Moderna y las 

contraprácticas de la Ciudad Global. 

A base de esta breve lectura crítica de los comportamien-

tos activos de resistencia y transgresión en contextos de crisis 

y sus afinidades fenomenológicas, se construyen las hipótesis 

de este trabajo de investigación que plantean preguntas como: 

¿Podríamos leer el reclamo de acción urbana libre y los patro-

nes de las prácticas disruptivas críticas como la gestación de 

una estrategia novedosa para intervenir y crear lugares, espa-

cios y ciudades intersubjetivas? ¿Podríamos considerar que las 

prácticas de la estética de la resistencia como el non-art o el 

anti-form podrían ser inyectadas en una arquitectura imper-

manente y relacional, o anti-builidng, para generar entornos ac-

tivos de pluralidad, disenso e intersubjetividad? Volviendo a la 

casuística de la condición posmoderna, ¿podríamos diagnosti-

car el inicio de una actitud intervencionista contradisciplinaria, 

que podría ser englobada bajo el concepto de arquitectura de 

la acción? En la búsqueda de las respuestas de estas pregun-

tas, la tesis propone identificar un enfoque crítico novedoso, 
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emergiendo de la fenomenología de la acción en contextos de 

crisis para establecer una sintaxis estratégica para la interven-

ción crítica en el contexto contemporáneo de hipermodernidad 

y desterritorialización y aplicarla como una práctica proyectual 

en los proyectos contemporáneos de city making. 

El trabajo de investigación propone desarrollar el concep-

to arquitectura de la acción como el marco que engloba las 

intervenciones espaciotemporales que operan con acciones y 

narrativas en lugar de monumentalidad y materiales para res-

ponder a la complejidad de las contingencias actuales y crear 

nuevas condiciones de posibilidad. La arquitectura de la acción 

se introduce como un concepto contradisciplinario que des-

cribe todos estos procesos instantáneos de subjetivación, que 

intervienen en el intersticio social y crean nuevos productores 

de significado espaciotemporal. Estas prácticas emergen de la 

desmaterialización y la destrucción del statu quo y obtienen 

múltiples definiciones desarrollando una autonomía estética. 

En esta línea, la tesis pretende tratar las siguientes cues-

tiones principales:

 • Identificar y leer la condición de crisis tanto de la Ciudad 

Moderna, como de la Ciudad Global a través de la recons-

trucción de los relatos y las prácticas contradiscursivas que 

proliferan en los diferentes ámbitos de imbricación directa 

con la ciudad a través de pensamiento crítico o procesos 

creativos. 

 • Detectar posibles afinidades entre los fenómenos estéti-

cos y operativos que impulsan y estructuran las acciones 

de transgresión y reinvención del paradigma socio-espacial 

para acotar la fenomenología de la acción.

 • Recopilar y analizar a través de un cuerpo de criterios basa-

do en la fenomenología de la acción una serie de casos de 

estudio que provienen de diferentes ámbitos de la acción 

crítica– arte, arquitectura heterodoxa, urbanismo transfor-

mativo, activismo social, etc.

 • Conceptualizar y proponer una sintaxis de acciones so-

cio-espaciales con capacidad de expandir las estrategias 

de intervención en la ciudad.

 • Detectar y extrapolar posibilidades de operatividad pro-

yectual de la acción como herramienta y formato del pro-

yecto contemporáneo de city making.

 • Desarrollar el concepto arquitectura de la acción y estudiar 

su operatividad en el diseño de estrategias socio-espacia-

les expandidas a través de casos de estudio basados en la 

práctica directa de la autora.

 • Construir nuevos horizontes críticos de interferencia con la 

ciudad y perfilar la posible continuidad del planteamiento 

arquitectura de la acción dentro del ámbito del proyecto 

arquitectónico, urbanístico o sociocultural. 
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Motivación personal y 
estado de la cuestión

Una necesidad a partir de la práctica profesional 
personal

Profundizar en la fenomenología de los procesos creativos 

espontáneos y su capacidad de construir urbanismos tempo-

rales y plantear la activación del tejido urbano mediante ac-

tuaciones e intervenciones estratégicas de carácter efímero 

han marcado las líneas maestras de la práctica profesional y 

docente de la doctoranda. La experiencia durante varios años 

como profesora en el Master de Arquitectura Efímera y Espa-

cios Temporales MEATS (ELISAVA), colaboradora en el despacho 

de arquitectura efímera aplicada Queralt Suau e investigadora 

con dedicación a tiempo completo a una serie de proyectos 

de investigación realizados dentro de la línea de investigación 

Design for City Making de ELISAVA Research han reforzado una 

necesidad personal de investigar nuevos formatos de interven-

ción crítica en la ciudad basados en los dinamismos entre es-

pacio, política y afecto. 

Como investigadora dentro de ELISAVA Research la docto-

randa desarrolla entre otros el proyecto de investigación Civic 

Placemaking3, que consiste en tres diferentes iteraciones entre 

2018 y 2022 y se concentra en trabajar temas de regenera-

ción urbana basados en intervenciones efímeras que impulsan 

nuevas colectividades de ciudadanía activa como estrategia 

principal de reinventar la ciudad y sus espacios comunes. En 

el mismo marco de investigación se desarrollan mecanismos 

de interpretación de la realidad urbana a través de cartografía 

operativa y acción directa. La implicación activa de la autora en 

todas las fases del proyecto (en sus tres iteraciones) permite 

una experimentación continua a través de la práctica de todos 

los planteamientos tanto conceptuales como operativos que 

se vehiculan en esta tesis doctoral. 

A nivel docente, la doctoranda imparte módulos académi-

cos, seminarios, talleres, etc., en diferentes programas del Gra-

do de diseño en ELISAVA y sobre todo en el Master de Arquitec-

tura Efímera y Espacios Temporales (MEATS), donde ha tenido 

la oportunidad de perfilar y ensayar algunos planteamientos 

3 Para más información, 
véase Cap. III, p.377-8.
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claves para este trabajo de investigación. Igualmente, la autora 

participa en varios congresos internacionales (ON ARCHITEC-

TURE–Challenges in Architecture, Urban Design and Art, Uni-

versity of Belgrade; Philosophy of the City Summer Colloquium 

2019: Urban Aesthetics; JIDA’21 IX Jornadas sobre Innovación 

Docente en Arquitectura; etc.) y publica diversos artículos aca-

démicos sobre el tema vertebrador de la tesis doctoral. 

Aparte de la docencia y la investigación, la autora colabora 

en el estudio Queralt Suau durante el período más importante 

de acotación de los ejes principales de esta investigación, don-

de tiene la oportunidad de estudiar a través de la práctica las 

intersecciones críticas entre el espacio, el tiempo y la narrativa 

en una serie de proyectos de intervenciones en el espacio pú-

blico, diseño de espacios expositivos y espacios escénicos o 

diseño de espacios urbanos de juego.

Por esta razón, la propia práctica profesional de la docto-

randa impulsa la necesidad personal de investigar y ensayar 

nuevas definiciones expandidas de la arquitectura a partir de la 

intervención crítica y la temporalidad. La búsqueda de nuevos 

modos de acción en el espacio experimentado ha constituido 

une eje vertebrador de los intereses profesionales de la autora 

que sitúa su práctica en la negociación constante entre los lí-

mites disciplinarios del arte, la arquitectura, el urbanismo y las 

ciencias sociales.

Antecedentes de pensamientos y obras críticas 
referentes

La obsolescencia del tejido construido, la indeterminación 

y la libertad de cambio son solo algunas de las perspectivas 

de exploración de la Ciudad Moderna que propone otro de los 

trabajos referentes clave para esta tesis- Non-Plan: Essays 

on Freedom, Particpation and Change in Modern Architecture 

and Urbanism (2000), editado por Jonathan Hughes and Si-

mon Sadler. Al exponer una serie de ensayos críticos sobre el 

concepto de non-plan como reacción a la insolvencia de los 

urbanismos del proyecto moderno y como propuesta de una 

actitud socio-urbanística contradiscursiva que se basa en la 

transformación continua y el reclamo del derecho a la ciudad, 

se revisan los discursos y las obras de algunas de las figuras 

más importantes que articulan el proceso de radicalización de 

la práctica arquitectónica: Colin Ward, Yona Friedman, Cedrid 

Price, Archigram, The Independent Group, Team X, Buckminster 

Fuller, Reyner Banjam, etc.  

Uno de los trabajos referentes que detectan la disyunción 

patológica entre la rigidez del contenedor arquitectónico y la 

imprevisibilidad entrópica de los eventos que lo parasitan es 

Architecture and Disjunction (1996) del arquitecto Bernard Ts-

chumi. Se tratan temas clave como la transgresión de las re-

glas del statu quo arquitectónico como una oportunidad de 

reinventar “la arquitectura del placer” y la acción como factor 

productivo de espacios resignificados. Este ensayo desarrolla 

el discurso de una arquitectura del evento como respuesta de 

la condición de la ciudad deconstruida y declara que “[n]o hay 

arquitectura sin el movimiento cotidiano, los acontecimientos, 

y en esto consiste la disyunción más dinámica que sugiere una 

nueva definición de arquitectura” (Tschumi 1996, 24). Bernard 

Tschumi afirma también que cuando el concepto de la arqui-

tectura se expande a través de la interdisciplinariedad y en 

concreto, el arte, la arquitectura se convierte en una práctica 

crítica, que trabaja con el desorden y la colisión interna.

La exploración del ámbito expandido y los movimientos 

transversales entre al arte y la arquitectura, que es uno de los 

puntos de partida de este trabajo de investigación, se fomenta 
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también por Retracing the Expanded Field. Encounters between 

Art and Architecture. (2014), editado por Spyros Papapetros y 

Julian Rose. Este trabajo traza los movimientos en la interacción 

convergente entre el arte y la arquitectura a partir del texto em-

blemático de Rosalyn Krauss Sculpture in the Expanded Field 

(1979), que marca un punto de inflexión en el discurso sobre la 

interdisciplinariedad, la multiplicidad postmodernista y el papel 

de la intervención en el espacio público. Se han documentado 

las mesas redondas y las ponencias impartidas por figuras re-

ferentes en la crítica de arte contemporáneo como Stan Allen, 

Hal Foster, Yve Alain-Bos, Rosalyn Kraus, George Baker, etc, que 

trazan la continuidad de los encuentros y los desencuentros 

entre el arte y la arquitectura y abren un debate sobre la feno-

menología actual de esta ‘fusión pluralista’.

Otro eje importante en el estudio del reclamo de libre ac-

ción urbana y la resignificación de los espacios a partir de los 

actos colectivos del cuerpo social es Artificial Hells. Participa-

tory Art and the Politics of Spectatorship (2012) de Claire Bi-

shop. A partir de una revisión del giro social en de las prácticas 

participativas en el espacio público, se empieza a perfilar la 

necesidad de prácticas de interpelación activa e intersubje-

tiva entre el individuo y la ciudad. Se construye la naturaleza 

antagónica y plural de la esfera pública como espacio de in-

terferencias y activación subjetiva para acabar planteando la 

necesidad transgresora de evolucionar el acto participativo 

hasta una actitud colectiva colaborativa que, en vez de seguir 

las reglas impuestas, las crea a partir de la acción urbana libre 

e inmediata.

Otra obra que marca el discurso espaciotemporal de la es-

tética urbana es Sombras de Ciudad. Arte y Transformación 

Urbana en Nueva York, 1970-1990- de Iria Candela (2007) que 

traza las dinámicas de un proyecto precedente de regenera-

ción urbana a través de interrupciones artísticas que repiensan 

la objetualidad del arte público. Artistas como Gordon Mat-

ta-Clark, Hans Haacke, Martha Rosler, Kryzstof Wodiczko, entre 

otros intervienen el ámbito urbano para interpretar el Otro e 

inyectar la ciudad con contramonumentos y contradiscursos. 

Ellos pretenden trabajar la retórica del deterioro urbano como 

un metadiscurso y reclamar el derecho a colisión y desorden 

en una ciudad entrópica.

La fenomenología de las prácticas que trabajan desde y 

para la ciudad entrópica se recopila a través del estudio ex-

haustivo que propone Spatial Agency: Other Ways of Doing Ar-

chitecture (2011) de Nishat Awan, Tatjana Scheider y Jeremy Till. 

A base de una revisión estructurada de más de 130 prácticas 

desde el período de posguerra hasta 2010 se exploran las di-

ferentes modalidades de transformación espacial a través de 

la emancipación de la agencia humana que se ubican en el te-

rritorio liminal entre arquitectura, arte y activismo. Este estudio 

rescata el concepto de agencia del espacio (spatial agency) 

que acaba vertebrando unos de los planteamientos fundamen-

tales de esta tesis doctoral.

De la misma manera, el trabajo Spatial Practices: Modes of 

Action And Engagement with the City (2020), editado por Me-

lanie Dodd propone una perspectiva crítica sobre la capacidad 

del compromiso cívico activo de articular prácticas espaciales 

de resistencia y reinvención de la ciudad. A través de la apro-

ximación a una serie de enfoques heterogéneos de interven-

ción en la ciudad hipermoderna, se profundiza en las especifi-

cidades de los trabajos de estudios experimentales referentes 

como Jeanne van Heeswijk, Teddy Cruz, The Decorators, OOZE, 

muf arquitectura, etc. 

También cabe destacar la contribución importante de la 

revista interdisciplinaria sobre la cultura de la ciudad Kult-ur: 

Revista interdisciplinaria sobre la cultura de la ciutat, de la Uni-

versitat Jaume I. Este espacio académico multidisciplinario de 

investigación y ensayo deviene una plataforma importante de 

debate sobre temas como la participación ciudadana y la so-

ciedad civil, la emancipación y la autogestión del cambio so-

ciopolítico, las prácticas colaborativas en la esfera urbana, la 

cotidianidad como experiencia pedagógica o la multiplicidad 

de experiencias y miradas en el espacio público. En este senti-

do, se entiende como un vivero de actitudes contradiscursivas 

que cuestionan la complejidad de las problemáticas contin-

gentes de la ciudad contemporánea.

A continuación, se revisan tres exposiciones que devienen 
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hitos importantes en esta investigación a través de los discur-

sos que desarrollan y las obras que exponen con el objetivo de 

remarcar la urgencia de buscar nuevas definiciones expandidas 

de las prácticas espaciotemporales de interacción crítica entre 

lo social y lo espacial y cómo esta interacción impulsa nuevos 

urbanismos transgresores. 

Contra la Arquitectura. La Urgencia de (re)pensar la ciu-

dad- una exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo de 

Castelló, organizada en el año 2000 por José Miguel G. Cortés, 

aportando discursos plurales interdisciplinarios que provienen 

tanto de artistas como de arquitectos como Absalon, Archi-

gram, Archizoom, Dan Graham, Rem Koolhaas, Guillermo Kutica, 

Matt Mullican, etc. Este proyecto expositivo cuestiona el valor 

simbólico de la ciudad y la evolución fracasada del urbanismo 

moderno para reclamar nuevos espacios de reflexión y reinven-

ción de la práctica arquitectónica a partir de una actitud que 

supera la disciplinariedad y la institucionalidad.

La exposición Arquitecturas Excéntricas celebrada en 

2003  en Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián también 

abre vías de repensar la arquitectura más allá de su forma nu-

clear, estática y cerrada, como una “estructura dinámica de 

tránsitos inmersos en un tejido ambiguo de intereses y deseos” 

(Salaverria 2003). Buscando expandir los aspectos del espacio 

a partir de actos colectivos, simbólicos, o incluso psicoanalí-

ticos, esta recopilación de relatos críticos y de obras hetero-

doxas que trabajan con los encuentros entre el arte y la arqui-

tectura, se convierte en un punto de partida importante para 

fundamentar la propuesta de la tesis doctoral.

El libro Living as Form: Socially engaged art from 1991-

2011(2012), editado por Nato Thompson, deriva de una exposi-

ción en Creative Time en Nueva York, que se basa en el trabajo 

de un equipo de más de 30 comisarios que selecciona más 

de 100 proyectos con el objetivo de retratar el giro importante 

en la producción cultural contemporánea que sitúa la practica 

artística como una práctica social. La búsqueda de una ima-

ginación cívica nueva, que convierte la producción cultural en 

un proceso desjerarquizado al alcance de todos se retrata a 

través de este estudio de la genealogía y las especificidades 

del arte socialmente comprometido en la Ciudad Global. Así, 

propone una constelación de obras y discursos que cuestionan 

la democratización como una práctica plural y contradiscipli-

naria que se basa en la interacción crítica entre el individuo, el 

colectivo y la ciudad. 
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Metodología y estructura

La tesis se estructura en tres grandes capítulos, desarro-

llando cada uno de ellos con un diseño metodológico específi-

co según los objetivos propuestos.

Capítulo I. Crisis y acción

Este capítulo pretende establecer un paralelismo entre la 

condición de crisis de los valores modernos en el período de 

posguerra y la crisis espaciotemporal en el contexto del hiper-

modernismo para construir el marco operativo del concepto 

acción dentro de los comportamientos de las culturas críticas 

que emergen como respuesta a la crisis y finalmente acotar la 

fenomenología de la dicha acción. A fin de esto, se desarrollan 

tres subcapítulos principales: ‘La crisis de la Ciudad Moderna y 

la Ciudad Global: estudio de continuidades contradiscursivas’, 

‘La acción: desde el contradiscurso hasta la práctica’ y ‘Feno-

menología de la acción’. En el primer subcapítulo se estudian los 

marcos cronológicos contemplados por separado, a través de 

un modelo de estudio común: primero se acota el contexto a 

partir de los síntomas principales de la crisis y después se revi-

san las respuestas entrópicas en forma de culturas críticas que 

surgen como estrategias para contrarrestar el estado de crisis 

en cada caso correspondiente. A base de este estudio en el se-

gundo subcapítulo a se desarrolla la acotación conceptual de la 

noción de la acción directa como una modalidad de la interven-

ción crítica en la ciudad que opera entre la política, el espacio 

y la socialidad. Se estudian sus afinidades con planteamientos 

existentes como el intervencionismo crítico y se proponen vías 

de evolución operativa. En el tercer subcapítulo se perfilan di-

dácticamente los fenómenos y las estéticas operativas tanto del 

ámbito del arte crítico, como de la arquitectura, el urbanismo y la 

filosofía, en cada uno de los contextos de crisis analizados para 

establecer un lenguaje común de la intervención espaciotempo-

ral crítica más allá de la disciplinariedad y el marco temporal. Se 

detectan cinco fugas conceptuales o fenómenos operativos de 

la acción como reacción a un contexto en crisis: 
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 • radicalización de las prácticas espaciotemportales (des-

materialización, desobjetualización e indeterminación)

 • giro social y reivindicación de la agencia humana

 • giro afectivo y producción de nuevos escenarios del afecto 

humano

 • antagonismo y políticas del disenso creativo

 • agencia del espacio (spatial agency)

Cada una de estas fugas conceptuales se desarrolla a tra-

vés de un estudio de discursos y prácticas relevantes de los 

dos contextos de crisis analizados. 

Capítulo II. Sintaxis de acciones 

A partir de un método hipotético-deductivo, en esta parte 

se introducen seis grupos tipológicos que comprenden dife-

rentes estrategias socio-espaciales de intervención en la ciu-

dad. No se busca exhaustividad ni la articulación de una ta-

xonomía concluyente, sino al contrario, el interés principal es 

proponer unos principios operativos que pueden proliferar las 

interconexiones conceptuales entre diferentes prácticas y en-

foques críticos. Por esta razón, la sintaxis de acciones tiene un 

carácter tanto interpretativo como propositivo. En la manera 

de interpretar las dinámicas de cada acción, se construye una 

propuesta–consolidar una nueva actitud proyectual basada en 

los principios de funcionamiento del intervencionismo crítico. 

Cada una de las estrategias se desarrolla, siguiendo la misma 

estructura, que trata los siguientes puntos:

 • Acotación conceptual: Se enmarcan los discursos que con-

solidan cada tipo de acción como enfoque crítico, al verte-

brar los ejes estéticos y filosóficos que definen por un lado 

la necesidad de su emergencia y por otro lado los compor-

tamientos y las dinámicas que presenta en el campo so-

cio-espacial. 

 • Casos de estudio: se presenta una selección estratégica de 

casos de estudio, agrupados en diferentes subcategorías 

temáticas. Se explica el procedimiento particular de cada 

acción y después se interpreta desde la perspectiva y den-

tro del marco conceptual de la categoría sintáctica a que 

pertenece. 

Esta sintaxis que tiene un carácter incipiente y ampliable 

buscado se desarrolla con dos objetivos. Por un lado, en vez de 

estructurar y ordenar, abre nuevas fugas críticas que permiten 

imaginar nuevas prácticas y nuevas actitudes espaciotempo-

rales a base de polinización cruzada de ideas y formatos entre 

las categorías propuestas. Por otro lado, presenta un interés es-

pecial para la definición de la arquitectura de la acción como 

una práctica proyectual al consolidar algunos comportamientos 

comunes que presentan operatividad proyectual y se pueden 

aplicar transversalmente en el proyecto contemporáneo de in-

tervención socio-urbanística más allá de la disciplina concreta. 

Capítulo III. Arquitectura de la acción 

En este capítulo se propone una definición abierta de la ar-

quitectura de la acción y se estudia su operatividad proyectual 

a través de tres casos de estudio de investigación aplicada a la 

práctica.  Se exploran los potenciales de la arquitectura de la 

acción al implementarla en diferentes ámbitos del proyecto de 

intervención socio-espacial como el diagnóstico y la interpreta-

ción del lugar o el desarrollo de procesos de rehabilitación so-

cio-espacial directa y nuevas formas de urbanismo transforma-

dor. Se proponen tres diferentes niveles de temporalidad de la 

acción y se exploran las posibilidades de integración disciplinar 

del enfoque crítico que se plantea. Se introducen tres perspecti-

vas transversales de estudio que en vez de entrar en los detalles 

concretos de la casuística de cada proyecto pretenden trazar 

fugas operativas entre los tres casos para reforzar los comporta-

mientos de una dinámica metodológica de reconocer el contex-

to, intervenirlo y consolidarlo a base de la acción tanto discursiva 

como práctica. Así, se articulan tres entradas principales de in-

terpretación: la acción discursiva o como construir la oportuni-

dad a través de la interpretación de la realidad; experimentación 

en el diseño de la acción; y el formato de la acción.
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Al final, sin ánimo de concluir, sino lo contrario, de abrir y 

proyectar, se traza un terreno de posibles continuidades que 

derivan de este trabajo de investigación. Cada capítulo se trata 

como un campo abierto de estudio que huye de la exhausti-

vidad con la intención de abrir espacios de oportunidad que 

convierten la investigación en un proceso propositivo que bus-

ca nuevas modalidades de interacción crítica con la ciudad. En 

este sentido, cada capítulo desarrollado con una metodología 

diferente marca sus propias fugas de futuro desarrollo: el es-

tudio de continuidades contradiscursivas entre la Ciudad Mo-

derna y la Ciudad Global articula un espacio de interrogación 

que tiene la capacidad de seguir promulgando posibles fenó-

menos estéticos y operativos comunes, la sintaxis de acciones 

se construye como una herramienta proyectual que fomenta 

la polinización cruzada y la creación continua de nuevos enfo-

ques socio-espaciales y la operatividad de la arquitectura de 

la acción es un estudio incipiente que espera su consolidación 

a través de la implementación activa en proyectos socio-urba-

nísticos de diferentes ámbitos. 
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La crisis de la 
Ciudad Moderna 
y la Ciudad 
Global. Estudio 
de continuidades 
contradiscursivas

Cuestiones de método

La hipótesis de este trabajo de investigación se basa en el 

estudio de la continuidad entre la fenomenología de los relatos 

de la resistencia a la bancarrota de los valores de la Ciudad Mo-

derna y las prácticas contrahegemónicas en la producción cul-

tural actual. El interés intrínseco de entender la genealogía de 

estos posicionamientos constradiscursivos deviene la necesi-

dad de leer y entender primero el contexto sociopolítico que 

los articula como reacciones radicales en contra del fracaso de 

las promesas de "un nuevo mundo feliz" (Hobsbawm 1995, 277). 

Desde la convicción que "ni los hechos arquitectónicos, ni 

menos aún los hechos urbanos, se producen aislados de una 

realidad política, social, económica y tecnológica"(Muxí 2009, 

13), se proponen estudiar los comportamientos de la ciudad 

tanto moderna como global a través de una perspectiva abierta 

que busca anudar la reacciones desde los campos de la teoría 

y la crítica del arte, la crítica de la arquitectura, la teoría urbana, 

las ciencias sociales y la filosofía. El objetivo de este estudio 

no es representar la ciudad resultado del proyecto moderno o 

de la eclosión de la globalización a través de un retrato fiel al 

análisis objetivo de sus formas y lógicas legitimadas. El objetivo 

no es catalogar y exponer las arquitecturas y los urbanismos 

vigentes que transforman y ordenan el territorio y los modos 

de vida. Sino el objetivo principal de esta primera parte de la 

investigación es reconstruir la ciudad a través de sus antago-

nismos tanto discursivos, como prácticos para poner el énfasis 

en la fenomenología de la reacción a un contexto en crisis. 

Una de las hipótesis principales de esta tesis es que en-

tre los comportamientos contradiscursivos del postmodernis-

mo resistente y las prácticas creativas de desarticulación del 

Nuevo Orden Mundial  en la era de la globalización se puede 

detectar una continuidad en los cambios de los modos de re-

presentación, basada en la temporalidad radical y la acción di-

recta. Por esta razón, este estudio se enfoca principalmente en 

las contraapropiaciones discursivas y prácticas en época de 

Fig 1-01. (portada)  
Bern Depression, 
Kunsthalle Bern, 1968. El 
artista Michael Heizer 
y el comisario Harald 
Szeemann observan la 
obra Bern Depression de 
Heizer fuera de Kuns-
thalle Bern en 1969. La 
ocasión es la exposición 
Live in Your Head—When 
Attitudes Become 
Form: Works, Concepts, 
Processes, Situations, 
Information. Fotógrafo: 
Balthasar Burkhard
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crisis con el objetivo de rescatar comportamientos y fenóme-

nos comunes con capacidad de ser extrapolados como la base 

operativa de un cuerpo de intervenciones críticas en la ciudad 

hipermoderna de hoy en día. El estudio procura mantener un ca-

rácter abierto sujeto a expansiones continuas para abrir un te-

rreno dinámico de fugas conceptuales entre disciplinas que no 

se limita a describir literalmente la ciudad, sino construye una 

propuesta de cómo entender la ciudad a la hora de reinventarla.  

La crisis de la Ciudad Moderna: relatos de una estética 
de la resistencia 

Hoy no nos mantiene una teoría abstracta sobre la historia, 

sino el asco existencial frente a una sociedad que charla 

sobre la libertad y reprime de forma sutil y brutal los 

intereses y las necesidades inmediatas de los individuos 

y de los pueblos que luchan por su emancipación 

socioeconómica.

(Dutschke 1968, 91)

Durante los años cincuenta y sesenta, o el así llamado pe-

ríodo de posguerra, se produjo un asombroso estallido econó-

mico, promovido por la expansión mundial del capitalismo y el 

dominio abrumador de los Estados Unidos y del dólar. Incluso 

este período de reestructuración y reforma del capitalismo fue 

denominado por el mundo occidental europeo, la Edad de Oro–

la edad de libre comercio, de libertad de movimiento de capita-

les, de grandes inversiones y avances tecnológicos. El mercado 

se democratizó y se inició un proceso fulminante de globali-

zación e internacionalización de la economía. En este contexto 

de auge de una sociedad del consumo, donde el campesinado 

está en decadencia y se inician múltiples movimientos migra-

torios hacia las grandes ciudades o centros económicos eu-

ropeos, se establece una cultura de masas que hegemoniza la 

escena socio-política a través de las ambiciones de imponer 

un consenso social organizado. Pero en los años sesenta con el 

giro hacia una izquierda moderada y la aparición de los esta-

dos de bienestar, la hegemonía de la influencia estadounidense 

empieza a ser cuestionada y se quebranta unos pocos años 

después de su victoria. El memento mori de la Edad de Oro  su-

cede a finales de los años 60, cuando una serie de manifesta-

ciones estudiantiles sirvieron de aviso de una crisis que pondrá 

fin a las grandes ideologías y narrativas políticas.  El reformismo 

urgente de la Edad de Oro se indica por la emergencia rápida 

de textos como El futuro del socialismo de Crosland, La socie-

dad opulenta de J.K. Galbraith, Más allá del estado del bienestar 

de Gunnar Myrdal y EL fin de las ideologías de Daniel Bell, todos 
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ellos escritos entre 1956 y 1960 (Hobsbawm 1995, 288).

La radicalización política de los grupos juveniles marca 

esta época y encuentra su máxima expresión en la extraordina-

ria erupción del mayo de 1968 en París, estimulando posterior-

mente un estallido mundial simultáneo de contramovimientos 

estudiantiles desde los Estados Unidos y México hasta Polonia, 

Checoslovaquia y Yugoslavia. A pesar de que no se puede hablar 

de una ola revolucionaria de la izquierda radical, las numerosas 

movilizaciones estudiantiles basaban su eficacia política en su 

capacidad de actuación como señales o detonadores de grupos 

mucho mayores, pero más difíciles de inflamar como, por ejem-

plo, las masas proletarias y los movimientos obreros en Francia 

y en Italia en 1968. De esta manera, las erupciones estudiantiles 

sacudieron el paradigma del falso consenso social para anunciar 

definitivamente el fracaso de los grandes sueños y las grandes 

ideologías y para evidenciar el colapso sociopolítico que se ha-

bía producido durante la imposición de los ideales de un sistema 

capitalista de aceleración de la producción y el consumo a tra-

vés de un optimismo económico y tecnológico. 

La bancarrota de los proyectos modernos de transforma-

ción del orden mundial se explicita también en la proliferación 

de múltiples relatos de resistencia contrahegemónica, que in-

terfieren el pensamiento y la acción en diversos ámbitos y dis-

ciplinas. En el contexto de protestas obreras, recesión económi-

ca, crisis mundial del petróleo y escalada brusca del terrorismo 

internacional, se produce un estado ubicuo de incertidumbre 

política y social que impulsa la resistencia a través de la reivin-

dicación de nuevas actitudes urbanas o como las llamaría Hal 

Foster, a través de las nuevas estrategias de interferencia o "re-

codificaciones"(Foster 1985). Estas contraapropiaciones tanto 

discursivas como prácticas, que invaden las esferas de la pro-

ducción cultural, oscilando entre diferentes disciplinas (arte, 

arquitectura, filosofía, urbanismo, activismo cívico, etc.), propo-

nen rupturas radicales con la realidad hegemónica a través de 

diferentes procedimientos de cuestionamiento del statu quo. 

De esta manera, en la pluralidad de actitudes críticas y 

transgresoras se fundamentan las condiciones polémicas del 

postmodernismo como oposición al modernismo o como es-

cuela de pensamientos contradiscursivos, que nacen del co-

lapso de las grandes narrativas para activar múltiples relatos 

heterogéneos que interrumpen, cuestionan y reinventan la co-

tidianidad a través de la resistencia. A través del estudio de es-

tos relatos, el trabajo de investigación aspira a dar una lectura 

transversal de los comportamientos críticos activos, tanto a 

nivel discursivo como a nivel práctico, que dan respuestas in-

mediatas a un estado de crisis e inestabilidad en búsqueda de 

redefiniciones y recodificaciones radicales. 

Antes de entrar en un estudio fenomenológico de los di-

chos relatos de la resistencia, es importante destacar que se 

pueden diferenciar dos diferentes tipos de comportamientos 

postmodernos: uno basado en las políticas neoconservadoras 

y el otro más alineado con la teoría postestructuralista. Las es-

trategias de acción que comprenden los dos son diferentes e 

incluso llegan a ser opuestas. Por un lado, el posicionamiento 

neoconservador se basa en las reafirmaciones estilísticas que 

marcan la vuelta a la representación, la imagen y el código vi-

sual, recuperando ordenes visuales históricos. Por otro lado, 

el postmodernismo postestructuralista abre un debate epis-

temológico con los paradigmas discursivos de lo moderno, y 

entra en crítica directa con la representación, explorando los 

regímenes del significado y el orden social de manera anties-

tética.  Para perfilar la angulación de la interpretación crítica de 

los relatos postmodernistas que subvierten el paradigma des-

de el origen, es necesario acotar cuál es el postmodernismo de 

resistencia. Como dice el mismo Hal Foster, el postmodernismo 

resistente surge como contrapráctica cuestionando no sólo a 

la cultura oficial del modernismo sino también a la "falsa nor-

matividad" de un postmodernismo reaccionario. Según el, "un 

postmodernismo resistente se preocupa por una deconstruc-

ción crítica de la tradición, no por un pastiche instrumental de 

formas populares o pseudohistóricas, aplica una crítica de los 

orígenes y no se basa en el retorno a ellos. En resumen, el post-

modernismo resistente busca cuestionar los códigos culturales 

en lugar de explotarlos, intenta explorar más que disimular las 

afiliaciones sociales y políticas"(Foster 1983). En este sentido, 

los relatos contradiscursivos que ensayan nuevas realidades y 
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gestan nuevas actitudes urbanas con capacidad de subvertir y 

reinventar el orden sociopolítico, cultural o incluso espacial, se 

podrían vertebrar a través de la idea de un postmodernismo re-

sistente que impulsa una redefinición transgresora de las políti-

cas de lo cotidiano y surge como reacción a la crisis transversal 

producida por el fracaso del proyecto moderno. 

El crecimiento desmesurado de las ciudades, el boom 

inmobiliario, el auge de las nuevas tecnologías y la industria-

lización, llegan a condicionar la arquitectura y el urbanismo 

modernos como herramientas de control de las masas e impo-

sición de comportamientos sociales. De esta manera, el funcio-

nalismo del Movimiento Moderno se convierte en una técnica 

para higienizar los suburbios y crear orden y disciplina social, 

introduciendo formatos espaciales, basados en la separación 

de los usos (trabajar, habitar, circular y ocio) y en la capacidad 

de crecimiento ilimitado. Así, a través de la fragmentación con-

trolada del volumen construido y la expansión del vacío como 

espacio distribuidor entre las unidades residenciales, la aliena-

ción social y la indiferencia a la especificidad del lugar se con-

vierten en principios espaciales de la construcción de la peri-

feria, de la ciudad obrera. Proyectos como Ville Radieuse o La 

Ciudad Contemporánea para Tres Millones de Habitantes de Le 

Corbusier se convierten en paradigmáticos en el planteamien-

to de del entorno construido como técnica de materialización 

e imposición de ideologías y políticas supremacistas. Elevar el 

protagonismo del bloque residencial aislado por encima de la 

manzana cerrada de viviendas, la articulación del interior co-

munitario y las densidades demográficas más compactas se 

puede leer como una apuesta hacia la conversión del aparato 

arquitectónico en un instrumento de organización del espacio 

y el tiempo de las sociedades. Como años más tarde conclu-

ye Michel Foucault, "la vigilancia es permanente en sus efectos, 

incluso aunque sea discontinua en su acción. El aparato arqui-

tectónico se convierte en una máquina para crear y mantener 

una relación de poder independientemente de la persona que 

lo ejerce" (Foucault 1976, 201). 

Obras como The Experience of Modernism: Modern Archi-

tects and the Future City, 1928-53 (1997) de John R. Gold, donde 

el autor explica en primera persona su experiencia del proyecto 

moderno o la conversión forzada del recinto que habitaba en 

"un bloque de pisos municipales de gran altura a algunas millas 

de distancia", afirman que el "la reurbanización integral nunca 

sucedió y el área hoy es un caos descontrolado considerado 

como 'mucho peor de lo que existía anteriormente" (Gold 1997). 

Es indicativo que el CIAM 8, llamado The Heart of the City: 

towards the humanization of urban life, que tuvo lugar en 1952 

en Londres, puso en evidencia las dificultades de la nueva ge-

neración de arquitectos de implementar un discurso humanista 

coherente en sus teorías y prácticas socio-espaciales, inicia-

das bajo la tensión del período de postguerra y en plena Gue-

rra Fría. El CIAM 8 reivindica el humanismo y lo orgánico como 

valores imprescindibles de la perspectiva de los arquitectos de 

los cuales se esperaba a sentar las bases de un nuevo mundo y 

a estructurar la vida cotidiana del "Hombre Moderno" (The Mo-

dern Man). Pero, aunque se reclamaba la revisión de las políticas 

del espacio urbano a través del comportamiento y las necesi-

dades sociales, se trataba más de una preocupación de cómo 

tratar la multitud y canalizar nuevas estrategias espaciales que 

posibilitan el encuentro casual y la expresión libre sin perder 

el control sobre la espacialidad, el detalle y la forma.1 Por esta 

razón, en 1959 en el CIAM de Otterlo, organizado por los jóvenes 

Team X, Giancarlo de Carlo criticó y desacreditó el CIAM 8 en su 

intento de comprometer las prácticas cotidianas de los ciuda-

danos con soluciones universales, que prescinden totalmente 

de la espontaneidad y la heterogeneidad de la naturaleza de la 

cultura urbana. Muchas de las críticas derivaban de la inquietud 

compartida entre los miembros de Team X que el organismo 

urbano se estaba construyendo sin tener en cuenta la comple-

jidad de superposiciones, contradicciones e interferencias in-

tersubjectivas que años más tarde Jane Jacobs definirá como 

"the unaverage"2 o la vida urbana que sucede fuera del consen-

so social impuesto. Team X (Alison& Peter Smithson, Aldo van 

Eyck, Jacob Bakema, Giancarlo de Carlo, Shadrach Woods, etc.) 

se aglutinaron como reacción crítica a la creciente sociedad de 

consumo, al estado de bienestar y las estrategias hegemónicas 

de renovación urbana y su enfoque se construyó alrededor de 

2 Ver Jacobs, Jane. 1961. 
“The Kind of Problem a 
City Is.” In The Death and 
Life of America’s Cities, 
428–48. Nueva York: Vin-
tage books.

1 Ver Sert, Josep Lluís. 1951. 
‘Centres of Community 
Life’, Illustrating the Prin-
ciple of Free Associa-
tion and Spontaneity for 
‘Planned and Unplanned 
Meetings.’ Introductory 
essay to CIAM 8.
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dos momentos clave: la ruptura con la doctrina de CIAM y el 

auge del postmodernismo. Sus proyectos y discursos críticos 

se basaban en la reivindicación de temas como el regionalismo, 

la resiliencia cívica o las políticas culturales de libre apropiación 

de los espacios urbanos como espacios relacionales, basados 

en la interconexión humana. 

De esta manera, la crisis de la Ciudad Moderna impulsó la 

radicalización de múltiples discursos y prácticas en el campo 

de la arquitectura. Emergió un paisaje de urbanismos alternati-

vos y contracorrientes críticas que proponían revisiones tanto 

discursivas como prácticas del fenómeno moderno a través de 

la reivindicación del derecho a la ciudad vivida. Ideas como la 

arquitectura como un proceso social, architecture without ar-

chitects, desorden, instabilidad e impermanencia como valores 

intrínsecos de las políticas urbanas, temporalidad, flexibilidad 

y contingencia como estrategias espaciales o la capacidad ur-

bana de albergar la multiplicidad y el cambio de las condicio-

nes humanas, articularon un movimiento radical de arquitectos 

que trabajaban desde la crisis de lo social para proponer nue-

vas estrategias de city making. La Internacional Situacionista 

(Guy Debord, Constant Nieuwenhuys, GRAV, Julio Le Parc, etc), 

el metabolismo japonés (Kisho Kurokawa, Arata Isozaki, Kiyo-

nori Kikutake, etc.), las agrupaciones radicales en Italia (UFO, 

Superstudio, Archizoom Associati, Gianni Pattena, Franco Raggi, 

etc), el grupo de arquitectos, urbanistas, socióogos y teóricos 

Utopie, Archigram, Cedric Price, Walter Pichler, Yona Friedman, 

Haus-Rucker-Co, Hans Hollein, Coop Himmelblau, entre mu-

chos otros, abrieron múltiples nuevas áreas de pensamiento 

y acción, rompiendo con los paradigmas arquitectónicos del 

modernismo a través de la resistencia, la contrautopía y la he-

terogeneidad. Eclosionaron también movimientos cívicos au-

togestionados como, por ejemplo, el movimiento hippy con su 

cristalización después del mayo del ’68 bajo la idea de ‘Reclaim 

the city’, cuyo objetivo era subvertir las políticas urbanísticas 

de los estados occidentales de postguerra. 

Numerosos trabajos de filosofía y pensamiento crítico que 

emergieron en la época de postguerra sitúan las prácticas del 

urbanismo como métodos de plasmación del capitalismo en 

formas de habitar y modos de vivir. Así entonces, Henri Lefeb-

vre, uno de los principales filósofos marxistas con más influen-

cia sobre las ideas del urbanismo crítico de la época, incluso 

llega a sustituir el término industrialización por urbanización 

(o período industrial por período urbano), proponiendo que la 

condición urbana es la fuerza impulsora del capitalismo tardío 

(Permanyer 2013). En muchas de sus obras como Critiques de 

la vie quotidienne (1947 i 1962) o La vie quotidienne dans le 

monde moderne (1968) Lefebvre reclama transformar la vida 

rutinaria desde la cotidianidad, potenciando la praxis, la revolu-

ción o la acción directa del individuo como reacción al régimen 

de alienación y masificación consumista que rige en la socie-

dad moderna. Comprometido con la condición crítica urbana, 

busca vías de subversión y redefinición del fenómeno urbano 

a través de la apropiación directa del espacio urbano y el re-

clamo del derecho a la ciudad. De la misma manera, Michel de 

Certeau también denuncia los mecanismos de disciplina que 

impone el sistema de consumo dominante sobre la vida coti-

diana y reclama otra vez la reivindicación de una vida urbana 

creativa y propositiva, basada en las micropolíticas subjetivas 

de la acción directa:

Si es cierto que la red de la "disciplina" se hace 

cada vez más clara y extensa por todas partes, es 

cada vez más urgente descubrir cómo una sociedad 

entera se resiste a ser reducida a ella, qué procedi-

mientos populares (también "minúsculos" y cotidia-

nos) manipulan los mecanismos de la disciplina y 

se adaptan a ellos sólo para evadirlas, y finalmente, 

qué "maneras de operar" desde la contraparte, del 

lado del consumidor (o del "dominado"?), de los pro-

cesos mudos que organizan el establecimiento del 

orden socioeconómico. (De Certeau 1984, xiv)

La crisis del espacio público provocado por el proyecto 

moderno es detectada también en los posicionamientos de fi-

lósofos como Hannah Arendt y Jürgen Habermas y sus respec-

tivos trabajos The Human Condition (1958) y Strukturwadel der 
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Öffentlicheit 3(1962) Sus discursos críticos diagnostican el alto 

nivel de segregación social y las formas socio-urbanísticas de 

exclusión, introducidas por las maneras hegemónicas de hacer 

ciudad, y reivindican la esfera pública como el terreno donde la 

pluralidad, la intersubjetividad y la divergencia tienen que su-

ceder, o sea, donde cada uno tiene el derecho a aparecer. 

 …la realidad de la esfera pública se basa en la 

presencia simultánea de innumerables perspecti-

vas y aspectos en los que se presenta el mundo 

común y para los cuales nunca se puede idear una 

medida o denominador común. Porque aunque el 

mundo común es el lugar común de encuentro de 

todos, aquellos que están presentes tienen diferen-

tes ubicaciones en él, y es posible qua la ubicación 

de uno ya no coincide más con la ubicación de otro. 

Ser visto y ser oído por los demás deriva su signi-

ficado del hecho de que todo el mundo ve y oye 

desde una posición diferente. Este es el sentido de 

la vida pública. (Arendt 1958, 57)

Los relatos de resistencia que emergen dentro de los ám-

bitos del pensamiento crítico por un lado contrastan claramen-

te la transición contradiscursiva hacia una noción del espacio 

(tanto colectivo como individual, tanto urbano como íntimo) 

como el territorio donde suceden las transacciones socia-

les, o sea, hacia el posicionamiento radical de que no hay más 

espacio que aquello que se experimenta subjetivamente. Por 

otro lado, se reclama la reformulación de los procesos de pro-

ducción cultural, que reivindican la cultura como un fenómeno 

dinámico, promovido por la activación de la agencia humana 

como eje vertebrador de la transformación de las capacidades 

representativas de la ciudad. En este sentido, se puede consi-

derar que las reacciones filosóficas aglutinadas por el así llama-

do postmodernismo de resistencia remiten a las ideas marca-

das tanto por el giro espacial como por el giro performativo en 

los comportamientos activos urbanos. 

La instrumentalidad represiva de la producción capitalista 

en la Ciudad Moderna también cuestionó la relación entre el ar-

tista, el objeto artístico y el espectador. En un contexto inestable 

de crisis de valores, narrativas e ideologías, como dice Gerard 

Vilar, hubo dos grandes tendencias de reacción a la condición 

postmoderna: "la afirmación conservadora o derrotista de la es-

tética y la opción por la resistencia antiestética"(Vilar 2017, 99). 

Por esta razón, aparecen contracorrientes artísticas que niegan 

la idea de una esfera estética privilegiada (ibid) y la producción 

objetual artística como función del mercado capitalista. Los ar-

tistas que constituían estas nuevas vanguardias contradiscur-

sivas empezaron a utilizar "las situaciones sociales para produ-

cir proyectos desmaterializados, anti-mercado y políticamente 

comprometidos como gestos artísticos de resistencia" (Bishop 

2006, 3). La resistencia antiestética abarcó prácticas, enraiza-

das en la transdisciplinariedad, la desmaterialización y la efime-

rización del trabajo artístico, comprometido con las políticas de 

la identidad, con la memoria de lo reprimido o con la denuncia 

de las manipulaciones ideológicas en la sociedad de control. 

De esta manera, en muchos de estos proyectos se trabajan 

temas de feminismos, sexualidad, minorías étnicas, problemá-

ticas postcoloniales, etc., donde se rompen los códigos de la 

cultura de masas para usarlos críticamente contra el poder. Las 

prácticas de arte conceptual, arte desartizado (Vilar 2017, 104) 

o non-art (Allan Kaprow 1966, Potts 2008) presentan un proce-

so radical de desmaterialización, que rompe los límites estéti-

cos de la expresión artística para reclamar nuevas dimensiones 

de la contra-acción a través de la anti-forma, de la experiencia, 

del happening, de las prácticas procesuales, de la actitud como 

forma, de la políticas de la otredad, etc. O como afirma Lucy 

Lippard en su trabajo Six Years: The Dematerialization of the 

Art Object from 1966 to 1972, "el "arte" más emocionante podría 

estar enterrado en energías sociales aún no reconocidas como 

arte"  (Lippard 1973, xxii). Estas prácticas difuminan los límites 

entre el arte y la vida y proponen un concepto expandido de la 

creatividad desjerarquizada, donde "cada ser vivo se convierte 

en creador, escultor o arquitecto del organismo social" (Beuys 

1974). En este sentido, la revista de teoría y crítica de arte Oc-

tober aglutinó intelectuales como Rosalind Krauss, Craig Owens, 

3 Publicado en 1968 en 
versión original y tradu-
cido por primera vez en 
inglés en 1989 con el títu-
lo The Structural Trans-
formation of the Public 
Sphere.
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Benjamin Buchloh, Douglas Crimp, etc. alrededor de la articula-

ción del pensamiento crítico de la resistencia a la crisis de valo-

res producida por el colapso del proyecto moderno no solo en el 

campo estético, sino también ético. Defensores de la resistencia 

antiestética, estos críticos contribuyeron a la intelectualización 

de las prácticas de la resistencia artística con el intento de con-

ceptualizar la emergente actitud transgresora del creador como 

mediador en la lucha social por reclamar el derecho a libertad de 

acción en la ciudad a través de disrupciones directas del falso 

consenso impuesto por las políticas hegemónicas de la socie-

dad del consumo. De esta manera, surge un ‘nuevo género de 

arte público’ (Lacy 1995b) que rescata prácticas contextuales, 

procesuales o participativas dirigidas hacia la transformación 

social, la crítica institucional o la manifestación activa de las con-

traculturas emergentes de lucha por los derechos civiles.

La crisis de la Ciudad Moderna llega a impulsar múltiples 

contradiscursos de oposición, resistencia y subversión de las 

lógicas hegemónicas del régimen sociopolítico impuesto. Por lo 

que se ha demostrado hasta aquí, el campo de batalla no está 

solo en el terreno político, sino sobre todo en la reivindicación de 

la producción cultural a través de la cotidianidad y la dimensión 

social. La disciplinariedad y la jerarquización del acto creativo han 

sido abolidas con el fin de activar el cuerpo cívico como agente 

directo de la resistencia. Tanto en las prácticas de arquitectura y 

urbanismo, como en el campo artístico o meramente intelectual 

y filosófico, se genera una pluralidad de relatos contrahegemó-

nicos cuyo objetivo común es cuestionar el proyecto moderno y 

ensayar nuevas realidades a través de la crítica. Muchos de estos 

relatos se quedan solo a un nivel discursivo sin llegar a realizarse 

como proyectos implementados o actos físicos, otros suceden 

a través de la acción directa y la interrupción experiencial del 

paradigma socio-espacial. Todas estas prácticas contradiscur-

sivas nacen de la bancarrota de la Ciudad Moderna para consti-

tuir una nueva actitud urbana, basada en la reivindicación de la 

agencia humana y el reclamo del derecho a la ciudad a través de 

la contingencia, la vulnerabilidad y la afectividad de la condición 

humana.

La crisis de la Ciudad Global: de los relatos de la 
resistencia a las prácticas de intervención activa 

Desplazados. Deslocalizados. Turistas. Precarios. Fugitivos. 

Desclasados…

(De la Nuez 2019)

Who needs to worry about art, when all the world is literally 

a stage?

(Thompson 2012, 30)

El 9 de noviembre de 2012, justo veintitrés años de la caída 

del Muro de Berlín, Francis Fukuyama publica un tweet que dice: 

"9 de noviembre. Sears. Herramientas. Nostalgia…". El hombre 

que proclamó el fin de la historia con el fin de la Guerra Fría 

decide celebrar este peculiar aniversario paseando por los al-

macenes de la macro cadena de hipermercados Sears y desde 

el Tool Department (la zona de herramientas) comparte con sus 

13.000 seguidores su añoranza por un período remoto, cuando 

"aún eran válidas las metas, y en el que alcanzarlas tenía incluso 

menos importancia que perseguirlas"(De la Nuez 2018, 102). Una 

añoranza por una época cuando aun en el caos de las ideolo-

gías perdidas, nacían nuevas actitudes de reinventar la vida. 

Con la caída del Muro del Berlín y el presunto fin del comu-

nismo y el colapso de las tiranías contemporáneas, se inició un 

proceso ubicuo de reformulación de las políticas mundiales y 

recuperación del equilibro estratégico a escala planetaria, que 

los Estados Unidos albergaron de manera unilateral bajo la idea 

del proyecto New World Order. Después de la descomposición 

de la URSS, la expansión acelerada de un capitalismo de nuevo 

mercado, comúnmente denominado neoliberalismo, fomentó la 

promesa de crear un nuevo mundo de clases medias no solo 

para los ciudadanos de los países occidentales, sino cada vez 

más a nivel global. El mapa geopolítico y social fue trastorna-

do de manera fulminante por el crecimiento incontrolable de 

la globalización neoliberal, donde los nuevos sistemas econó-

micos globales construían bloques de comercio libre y mer-

cado abierto que cada vez más buscaban la imposición de un 
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nuevo orden no solamente social, sino cultural y espacial tam-

bién. Entre los 1990 y los 2000, cuando definitivamente cuaja 

el proceso de globalización a través del estallido de internet, la 

liberación del mercado de trabajo y la circulación de capitales 

a escala internacional, se produce una situación de caos ideo-

lógico, que impulsa hacia la agudización de nuevas formas de 

precariedad, basadas en la suspensión súbita de la seguridad, y 

convierte la incertidumbre y el escepticismo en el terreno de la 

evolución humana. Así, el desequilibrio se impone como la nue-

va forma de orden. Como dice el historiador Francisco Veiga, 

"los miedos líquidos, en palabra del afamado sociólogo Zygmunt 

Bauman, acompañaban las grandes incertidumbres que forzo-

samente generaban esas rápidas transformaciones cotidianas 

que afectaban a cientos de millones de personas."(Veiga 2015, 

42). La formación de la Unión Europea, el genocidio en Rwan-

da, las guerras de los Balcanes, los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2001, las guerras en Afganistán e Iraq, la crisis 

financiera mundial, etc. producen un panorama político cons-

truido por la Postguerra Fría, donde las ambiciones de imponer 

un Nuevo Orden Mundial se colapsan estrepitosamente en las 

entropías de un desequilibrio social emergente. Esta inestabili-

dad socio-política condiciona el hábitat del Último Hombre de 

Fukuyama, el hombre que seguía buscando nuevas formas de 

vida y nuevas libertades, basadas en el derecho humano uni-

versal a "la lucha por reconocimiento", que en el punto de vista 

de Fukuyama y Hegel es "nada más que el motor de la historia" 

(Fukuyama 1992). 

Desde 1960 la organización de la actividad económica a 

nivel mundial entra en un proceso de constante transforma-

ción que pasa por la industrialización acelerada de muchos de 

los países del tercer Mundo y la internacionalización rápida de 

la industria financiera que llega a formar una red mundial de 

transacciones. Por esta razón, a principios de los años 80 como 

dice Saskia Sassen, "se produce una dualidad compleja: espa-

cialmente dispersa, pero globalmente integrada organización 

de la actividad económica"(Sassen 2001, 3). Esta dualidad entre 

la actividad económica internacional y la forma urbana se ve re-

flejada primero en las grandes ciudades como Nueva York, Lon-

dres, Tokyo, Frankfurt y Paris. Así, Sassen en 1984 introduce por 

primera vez el término Ciudad Global para definir este fenóme-

no que dentro de otros discursos críticos se había descrito ya 

como ciudad del mundo (Friedmann y Wolff 1982), superciudad 

(Braudel 1984) o ciudad informacional (Castells 1989). Al dis-

tanciarse de estas definiciones y enfatizar el comportamien-

to global de la ciudad, Sassen insiste en "la especificidad de lo 

global a medida que se institucionaliza en la era contemporá-

nea"(Sassen 2009). En este sentido, casi siempre se señalan 

como punto de inflexión la desaparición del bloque soviético, 

el fuerte auge industrial y tecnológico de Japón, el inicio de la 

reintegración de China en la economía internacional y el desa-

rrollo de las redes digitales. También se podría considerar que 

los orígenes de este salto hacia la globalización remiten al triun-

fo del libre comercio y la supuesta desregulación neoliberal. Sin 

embargo, no podemos hablar de un fenómeno que se desen-

cadena exclusivamente a partir de los años 80-90, sino de un 

proceso que tiene sus orígenes mucho más atrás, a finales del 

siglo XIX cuando surge la idea de la conectividad mundial con 

el despliegue de la red telegráfica mundial. La gran narrativa de 

la globalización y el aclamado giro global en las ciencias socia-

les estudiado por figuras como Ulrich Beck, Anthony Giddens 

o Saskia Sassen, devienen procesos de transformación que ya 

operaban durante la Ciudad Moderna y se aceleraron con la 

eclosión del programa neoliberal. Lo que sí que marca un cam-

bio a nivel de las dinámicas socio-urbanísticas es el colapso de 

las políticas de las grandes narrativas en 1989, la emergencia 

de las nuevas democracias y la reivindicación del civismo y lo 

social como autoiniciativa contrahegemónica. En este sentido, 

entre los 1990 y los 2000 se acaba articulando la crisis de lo 

global, donde el carácter global opera como un comportamien-

to socio-urbanístico que ya no pertenece solo a las grandes 

metrópolis sino se presenta transversalmente en las políticas 

de lo cotidiano institucionalizadas globalmente. 

Así, en los años de la crisis de la Ciudad Global se detec-

ta una notable acumulación de conflictos, desajustes y colap-

sos en múltiples esferas de la cotidianidad. En el contexto del 

intento global de universalización de la democracia liberal, se 
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puede leer la interdependencia continua entre la exacerbación 

de la condición humana crítica y la eclosión de múltiples prác-

ticas directas de contra-acción y reclamo inmediato de liber-

tades y derechos humanos. Incluso Naomi Klein llega a diag-

nosticar estas dinámicas ubicuas bajo la idea de la Doctrina del 

Shock (Klein 2012) que se manifiesta en las más de veinticinco 

"revoluciones de las plazas" acaecidas en Europa del Este, Asia 

Central y el ámbito mediterráneo en esta época. Aunque como 

insiste Veiga, "las calles no solo eran de la izquierda; y que los 

iconos, por sí mismos, no necesariamente poseen un contenido 

ideológico concreto" (Veiga 2015, 548), todas las convulsiones 

sociales eran el resultado de la urgencia global de encontrar 

nuevos medios directos para ejercer la democracia a través de 

la apropiación directa de las calles, a través de la expresión libre 

y la formación de colectividades resistentes. 

En los últimos treinta años o en el contexto actual de la Ciu-

dad Global, los avisos de filósofos como Adorno y Horkheimer 

de la Escuela de Frankfurt en 1940 que una ola de producción 

cultural exclusivamente basada en el capitalismo iba a arrasar 

el mundo, se puede considerar que se han hecho realidad. Con 

el boom global del fenómeno mass-media en diferentes esfe-

ras– la publicidad, la industria cinematográfica y televisiva, la 

explosión del internet y las redes sociales, los video juegos y 

la realidad virtual, etc– el paisaje cultural se ve radicalmente 

alterado por el crecimiento desmesurado del rol de las indus-

trias creativas en la vida cotidiana. En este contexto de pro-

ducción y consumo descontrolado de experiencias culturales, 

las formas de acción política y activismo se ven forzadas a re-

definirse también a través de la inmediatez y la aceleración del 

espacio-tiempo cultural. De esta manera, el espectáculo llega a 

convertirse en "la realidad emergente no solo para los produc-

tores de cultura, sino para todas las personas" (Thompson 2012, 

30). Como comenta el mismo Guy Debord después de la caída 

del Muro de Berlín: 

Este impulso del espectáculo hacia la moder-

nización y la unificación, junto con todas las otras 

tendencias hacia la simplificación de la sociedad, lo 

que en 1989 de repente llevó a la burocracia rusa, 

y como un solo hombre, a convertirse a la actual 

ideología de la democracia, en otras palabras, a la 

libertad dictatorial del Mercado, atemperada por el 

reconocimiento de los derechos del Homo Specta-

tor. (Debord 1992)

El Homo Spectator de la Ciudad Global habita el desequi-

librio como el nuevo régimen de alienación social, instalado en 

una nueva sociedad de los figurantes, donde "el individuo pasó 

de un estatuto pasivo, puramente receptivo, a actividades dic-

tadas por imperativos mercantiles" o como lo describe Michel 

Foucault "el individuo anónimo y "ordinario"…se encuentra de 

repente bajo la luz de los proyectores mediáticos" (Bourriaud 

1998, 113). Se podría afirmar que esta sociedad de los figurantes 

vive en un régimen de completa alienación, donde las relacio-

nes y la proximidad se han convertido en una utopía. La falta 

de dinamismo social intersubjetivo se detecta en el perfil del 

consumidor contemporáneo de tiempo y espacio, que habi-

ta la superposición constante de lugares virtuales y reales. Los 

procesos persistentes de la globalización disminuyen las tran-

sacciones con la subjetividad de los demás, lo que produce una 

falta patológica de indexicalidad en las estructuras socio-ur-

banísticas existentes. En este contexto dominado por las altas 

velocidades del flujo de información, el espacio y el tiempo se 

aniquilan continuamente. Todo parece suceder en todas partes 

y al mismo tiempo. En el colapso entre el espacio y el tiempo 

de la producción y el consumo incesantes se basa una de las 

condiciones principales de los tiempos hipermodernos o la así 

llamada "era del vacío"(Lipovetsky 1983). Definido por la pode-

rosa dinámica de la individualización y la pluralización de la so-

ciedad, el fenómeno hipermoderno describe la transformación 

del clima social, dominado por lo precario y lo efímero, donde la 

relación con el presente está alterada por el éxtasis de la nove-

dad constante. En la omnipotencia de la lógica consumista, se 

llega a sacralizar el derecho a autonomía individual, celebrando 

el amor al cuerpo, los placeres y la felicidad privada. La hedo-

nización de la cotidianidad produce la necesidad constante de 
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multiplicar los descubrimientos y las experiencias personales, 

de intensificar el afecto individual o como dice Lipovetsky de 

"comprimir el tiempo-espacio para sobreexcitar las lógicas del 

tiempo breve"(Lipovetsky y Charles 2004, 66). En el presen-

te perpetuo de la frenesí del consumo que pulveriza las tra-

diciones y las utopías, sucede la época del "hipercapitalismo, 

hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, 

hipermercado, hipertexto" o como preguntaría el mismo Lipo-

vetsky, "¿Habrá algo que no sea hiper? Habrá algo que no revele 

una modernidad elevada a la enésima potencia?"(Lipovetsky y 

Charles 2004, 55). 

En estos tiempos de la urgencia y lo instantáneo, excita-

dos por la aceleración generalizada y el hiperconsumo expe-

riencial, la capacidad afectiva del hombre hipermoderno se ve 

alterada tanto por un estado de picnolepsia (Paul Virilio) como 

por el fenómeno de la psychastenia (Celeste Olalciaga). Por un 

lado, la picnnolepsia según Paul Virilio se refiere a las peque-

ñas muertes en el subconsciente durante el procesamiento de 

los impactos del mundo circundante, debidos a la incapacidad 

humana de captar y asimilar el acelerado flujo de información 

y bombardeo experiencial (Virilio 2009). Por otro lado,  Celeste 

Olalquiaga denominó la condición humana de estar "física y fi-

guradamente perdido en el espacio" psychastenia  o "un estado 

en el que el espacio definido por las coordenadas del propio 

cuerpo de un organismo se confunde con el espacio represen-

tado" (Olalquiaga 1992). Estos dos fenómenos diagnostican la 

condición crítica del cuerpo humano y su actividad emocional, 

que se ve colapsada en la incapacidad de responder al presen-

te paradójico, que se mueve entre la frivolidad y la ansiedad, la 

euforia y la vulnerabilidad y el divertimiento y el temor. Claire 

Bishop detecta también este estado de colapso de la agencia 

humana, donde "el capitalismo contemporáneo produce suje-

tos pasivos con muy poca agencia y empoderamiento"(Bishop 

2012c, 35). Por esta razón, reclama la necesidad de un arte de la 

acción, que interrumpa la realidad para reparar el vínculo social. 

Según dice Julia Ramírez Blanco, dos grandes pérdidas de-

finen la crisis de la Ciudad Global producida por el régimen del 

capitalismo salvaje: la primera, la pérdida del estado del bien-

estar, y la segunda, la pérdida de la comunidad y la sociabi-

lidad (Ramírez-Blanco 2020). Por esta razón, los movimientos 

contradiscursivos en la producción cultural transdisciplinaria 

se basan mayoritariamente en la reivindicación de la colectivi-

dad, de la experiencia relacional y transactiva, de lo comunita-

rio como forma de resistencia. Las prácticas que promueven la 

aglutinación de unidades colaborativas o núcleos transgreso-

res definen un nuevo campo de acción que contrarresta el régi-

men de alienación consumista y los fenómenos sociopolíticos 

que tienden a inmovilizar al individuo como cuerpo del cambio. 

Como forma de resistencia, el arte disuelve sus límites discipli-

narios otra vez, siguiendo los relatos antiestéticos postmoder-

nos, y vuelve a centrarse en lo social para generar lugares de 

excepción y transgresión de la actualidad en colapso. Pero esta 

vez, el proceso de reivindicación colectiva a través de las agen-

cias culturales es más plural, contradisciplinario y transversal. 

La agencia humana se activa a través de la inmediatez de la ac-

ción a múltiples niveles. El compromiso social de las industrias 

creativas es tan masivo, que incluso corre el peligro de decaer 

como herramienta de producción, promoción e imposición de 

significados e intereses propios de los poderes dominantes en 

la sociedad contemporánea. Por esta razón, se produce un giro 

estratégico en los ámbitos creativos. Solo aquellos trabajos que 

son "explícitamente locales, a largo plazo y basados en la comu-

nidad" (Thompson 2012, 31), que superan y abolen la disciplina-

riedad y se construyen en el compromiso activo con el cambio 

político, son los trabajos que tienen la capacidad de paralizar 

la instrumentalización de lo social e impulsar una nueva actitud 

cívica, fundada en el reclamo de la justicia social como derecho 

intrínseco de cada individuo. 

Cuatro décadas después de la Teoría de la vanguardia de 

Peter Bürger, que reclamaba del arte que rompiese con la re-

presentación para disolver los límites entre el arte y la vida, Iván 

de la Nuez escribe su Teoría de la retaguardia, insistiendo que 

"nuestra época no está marcada por la distancia entre el arte y 

la vida, sino por una tensión entre el arte y la supervivencia"(De 

la Nuez 2018, 9-10). En este sentido, la crisis de la ciudad global 

o hipermoderna requiere nuevas interfaces críticas que involu-
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cren la socialidad y trabajen desde la precariedad. Se necesi-

tan nuevas formas de supervivencia colectiva que suspendan 

la mercantilización de los cuerpos humanos como unidades de 

intercambio en una economía de servicios. Desde la introduc-

ción de las democracias capitalistas al principio de los años 90, 

la proliferación de movimientos contraculturales y activistas ha 

marcado una tendencia persistente de continuar los relatos de 

la resistencia de los años sesenta y setenta, que se basan en las 

dinámicas procesuales, no-representacionales y contextuales. 

Diversas formas de disidencias locales y protestas globales del 

movimiento antiglobalización emergen en el escenario contra-

hegemónico del mundo del "nuevo orden" para contraactuar el 

individualismo neoliberal y reclamar una democracia radical 

y plural. Durante los años 90 surgen movimientos como Rec-

laim the Streets (Londres, 1994-2000) o People’s Global Action 

(1996-2008), que durante años articulaba varias iteraciones de 

las así llamadas fiestas-protesta o ocupación directa de ca-

lles o carreteras a través de fiestas rave o "carnavales contra 

el capital". Como reacción al boom de las especulaciones in-

mobiliarias y el crecimiento urbanístico descontrolado de las 

ciudades, se movilizan contracorrientes anarquistas o anti-sis-

tema que de manera autogestionada buscan vías de subver-

sión del paradigma sociopolítico a través de la acción directa a 

nivel tanto local, como global. La multiplicidad de movimientos 

sociales que nacen para cuestionar las estructuras de poder 

vigentes reafirma otra vez que a raíz de la crisis de la Ciudad 

Global se activa de manera radical la industria cultural o incluso 

la industria de la conciencia social en lugar de las industrias 

artísticas. La actitud artística o creativa, en general, se reorienta 

para enfocarse en el mundo de los actos. De esta manera, se 

vertebra la introducción de las estéticas sociales (Larsen 1999) 

como eje de acción contradisciplinaria, que activa las agencias 

creativas a través de la lucha social o el activismo como prác-

tica espacial efímera. 

El proyecto del Nuevo Orden Mundial interviene de manera 

transversal en todas las esferas de la construcción de la coti-

dianidad. En este sentido, la dialéctica del poder también altera 

las formas de pensar, plantear y hacer la ciudad desde el espa-

cio íntimo doméstico hasta los nuevos urbanismos del mundo 

global. La arquitectura se banaliza, "al servicio del voyeurismo 

de la arrogancia del poder, de la publicidad de las grandes em-

presas y del narcisismo de los divos de la firma"(Borja 2009). 

Como dice Jordi Borja, la "macdonaldización" y la "disneylandi-

zación" de los proyectos urbanos procuran "marcar emblemá-

ticamente el territorio para estructurar y cohesionar, tanto de 

un modo simbólico como físico la ciudad metropolitana"(Borja 

2009, 8). La Ciudad Global se vuelve cada vez más turistificada, 

habitada por la fuerza del mercado en un mundo-red, que pro-

duce símbolos corporativos y a la vez arquitecturas cada vez 

más difusas con una identidad tan esterilizada y transparente 

que "no arraiga ni relaciona con ningún lugar"(Muxí 2009, 16). En 

palabras de Xavier Monteys, "exotismo, sorpresa y precio: estos 

son los paradigmas de la arquitectura de masas (cultas), siem-

pre rodeada, eso sí, de grandes declaraciones de humildad por 

parte de sus autores" (Monteys 2012, vii). 

Manipular los espacios de la vida cotidiana deviene un me-

dio poderoso de imponer estilos de vida, de controlar y vigilar el 

desarrollo social, de construir nuevas mitologías y significados 

para legitimar la autoridad. Por lo tanto, como señala Kim Dovey, 

"el entorno construido es un medio primario para las técnicas 

de establecimiento, legitimación y reproducción de la ideología 

a todos los niveles, desde la casa a la ciudad" (Dovey 1999). 

Hoy, según Martí Peran, "frente a esta planificación inscrita en 

la lógica progresiva de un tiempo lineal sin conflictos, estamos 

asistiendo al regreso del tiempo real" (Peran y Aguado 2009, 8). 

Cuando el tiempo se inserta de nuevo en el contenedor arqui-

tectónico, comienzan todo tipo de procesos entrópicos de de-

gradación y multiplicación de irregularidades, de manera que 

se corrompen las estructuras de poder materializadas en el te-

jido urbanístico rígido. Esta incapacidad patológica y disyuntiva 

entre la complejidad de la contingencia espaciotemporal y la 

rigidez del trazado urbano, lleva a la ciudad contemporánea y, 

en general, al espacio vivido a un estado de crisis. El cuerpo 

arquitectónico aun entendido como encarnación hegemónica 

de estructuras rígidas de poder, se parasita por las múltiples 

dinámicas entrópicas de lo cotidiano, de lo íntimo y lo intersub-
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jetivo y en estos estados de inestabilidad y desorden es donde 

proliferan las experiencias, las temporalidades y las historias 

personales. 

En este sentido, el contenedor arquitectónico debe re-

plantearse urgentemente. 

En el contexto hipermoderno de aceleración constante y 

generalizada, los espacios cerrados decaen en autonegación y 

aparecen los no-lugares. Como dice Marc Augé, "[s]i un lugar 

puede definirse como relacional, histórico o comprometido con 

la identidad, entonces un espacio que no puede definirse como 

relacional, histórico o comprometido con la identidad será un 

no-lugar"(Augé 1995, 77-78). Según su enfoque, la hipermoder-

nidad produce lugares que no son intersubjetivos y antropo-

lógicos, sino lugares como "aeropuertos y estaciones de tren, 

cadenas hoteleras, parques de ocio, grandes puntos de venta 

y, finalmente, la compleja trama de redes de cable e inalámbri-

cas que movilizan el espacio extraterrestre para los propósitos 

de una comunicación tan peculiar que muchas veces pone al 

individuo en contacto sólo con otra imagen de sí mismo"(Augé 

1995, 79). Esta noción remite a las ideas de Michel de Certeau 

sobre la diferenciación esencial entre lugar y espacio, donde el 

espacio es el "lugar frecuentado", la "intersección de los cuerpos 

en movimiento", mientras que el lugar enmarca una estabilidad 

simbólica con significados definidos (De Certeau 1984). La ca-

pacidad alegórica es lo que distingue el lugar del no-lugar: un 

no-lugar no tiene significado simbólico, es un lugar sin memo-

ria, un sobrio contenedor de movimientos. En este sentido, la 

arquitectura, en su intento de controlar la temporalidad, en rea-

lidad consigue enmarcar la antítesis del lugar vivido, y en esta 

disyunción entre el espacio y el evento radica el colapso del 

proyecto global. Como dice Bernard Tschumi, "las circunstan-

cias culturales de hoy en día con sus características fragmen-

taciones y disociaciones, requieren descartar las categorías 

establecidas de significados e historias contextuales, requieren 

abandonar la noción de la arquitectura postmoderna a favor de 

una arquitectura "posthumanista"" (Tschumi 1996, 208). Como 

afirma Tschumi, en el contexto global presenciamos "la ruptura 

radical entre el significante y el significado, o en términos ar-

quitectónicos, entre el espacio y la acción, entre la forma y la 

función" (Tschumi 1996, 209). En este sentido, el rápido desa-

rrollo de las políticas de producción y consumo incesantes re-

sulta insensible a las temporalidades locales y causa múltiples 

procesos de fragmentación, ilegibilidad y falta de continuidad 

del clúster urbano de la Ciudad Global. En estas condiciones, 

podemos identificar situaciones de indeterminación y vacío la-

tente, comúnmente llamado terrain vague (Solà-Morales 1995). 

Terrenos sin actividad alejados del proceso productivo, vacíos 

disponibles para la libre expresión, terrenos sin horizonte claro 

y sin límites propios. Si la cultura urbana del siglo XIX respon-

dió al crecimiento incontrolable de la ciudad industrial con la 

creación de parques urbanos, las sociedades postindustriales 

presentan su necesidad de espacios de libertad e indefinición, 

donde el vacío trae un momento de tranquilidad e improducti-

vidad. En este tipo de otros espacios, la ciudad espera su nueva 

definición. El terrain vague es a la vez un síntoma de la imposi-

bilidad de la arquitectura de abrir nuevos espacios de disponi-

bilidad accidental y una oportunidad para destruir el statu quo 

y redefinir la experiencia urbana a través de nuevos significados 

y procesos de subjetivación. En el contexto de dispersión y si-

multaneidad, estos espacios del después podrían entenderse 

tanto en el sentido de las heterotopias de Foucault, como luga-

res de crisis y desviación, como a la vez lugares de ilusión urba-

na que ofrecen una alternativa, otro lugar real, donde nuestras 

ciudades podrían suceder a través de la espontaneidad y el 

placer, como apuntaba Lefebvre en sus interpretaciones sobre 

estos espacios liminales de posibilidad. 

Muchos teóricos detectaron el desarrollo de un nue-

vo orden espacial, marcando la transición entre la metrópo-

lis postmoderna y la ciudad global o la ciudad en proceso de 

globalización (Marcuse y van Kempen 2000) sobretodo en 

Estados Unidos y Europa Occidental (Ellin 1996; Harvey 1989; 

Knight 1986; Robins 1991; Savage and Warde 1993; Zukin 1991, 

1995). Estos nuevos urbanismos, activados por el capitalismo 

posfordista, se caracterizan por la disyunción entre los desa-

rrollos macro-sociales, las políticas públicas y las oportunida-

des individuales (Marcuse y van Kempen 2000, 20). Aparecen 
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teorizaciones que definen la ciudad global como la ciudad re-

vanchista, o la ciudad de las "nuevas luchas políticas alrededor 

de los espacios urbanos producidas en la intersección entre el 

capitalismo global y la búsqueda de identidad"(Smith 1997, 117). 

Se desencadenan múltiples discontinuidades tanto espaciales, 

como sociales que definen la ciudad global como el resultado 

de la superposición entre "diferentes ciudades, solapadas en el 

espacio y el tiempo", pero social-, económica- y políticamente 

desconectadas entre ellas (Marcuse y van Kempen 2000, 266). 

Como dice Marcuse, no se puede destacar la definición de un 

nuevo orden espacial universal, sino los patrones producidos 

por la globalización son múltiples y variados según cada con-

texto.  Aun así, él detecta la germinación de procesos idénticos, 

basados en la polarización interdependiente o las políticas de 

la exclusión socio-urbanística, que exacerban la desigualdad, la 

división y la suspensión sistemática de la justica social a través 

del orden espacial impuesto.

Por esta razón, en el campo de la arquitectura y el urba-

nismo, emergen contraprácticas, que denuncian la crisis disci-

plinaria y buscan la resistencia y la subversión del nuevo orden 

mundial a través de la ruptura con la disciplinariedad y la ex-

pansión de la práctica. Esta nueva actitud arquitectónica tien-

de a basarse en las transacciones activas con las estructuras 

sociales y los nuevos colectivismos, en el desarrollo de ecolo-

gismos y democracias alternativas o en el compromiso político 

activo.

Después de la época postmoderna de las grandes utopías 

espaciales y sociales, el contexto crítico de la Ciudad Global 

requiere la implementación de "trayectorias realistas de cam-

bio contextual"(Unger 2004, 331), es decir reclama reacciones 

y redefiniciones socio-espaciales basadas en la práctica y la 

acción directa.

Aparecen contra-comportamientos en la arquitectura que 

apelan por una arquitectura "no-composicional, anti-funda-

mentalista, que interpreta la debilidad como el estado liminal 

de los umbrales entre las disciplinas"(Branzi 2020, 55). Inclu-

so Andrea Branzi define la metrópolis del siglo XXI como "dé-

bil y difusa", con necesidad de arquitectura no-figurativa, que 

transgrede los límites construidos y produce constantemente 

calidades que cambian con el tiempo. En este sentido él insiste:

Hoy se trata de imaginar una arquitectura en-

focada no a crear proyectos definitivos propios de 

la modernidad clásica, sino enfocada a crear sub-

sistemas imperfectos e incompletos propios de la 

nueva modernidad del siglo XXI, siguiendo la lógica 

de la economía relacional, el trabajo difuso, y em-

prendimiento masivo. (Branzi 2020, 362)

Andrea Branzi en sus "Ten Modest Advices for a New Athen’s 

Chart"(Branzi 2009) aconseja interpretar la ciudad como "mi-

cro-conditioned all-full", interpretarla como una realidad "sen-

sorial, experimental, inmaterial", como un lugar creado a través 

de relaciones computacionales y economías virtuales, una área 

antropológica "en constante renovación, movimiento y reem-

plazamiento" (Branzi 2009, 533). 

Por esta razón, el rol del arquitecto empieza a expandir, des-

materializando y efimeralizando el formato de la intervención es-

pacial a través de procesos activos de investigación, pedagogía, 

publicaciones contradiscursivas, estudios críticos de las estruc-

turas y las nomenclaturas legales que dirigen la cotidianidad. Las 

prácticas de intervencionismo crítico llegan a generar redes de 

transacciones dinámicas entre la sociedad y el espacio e impul-

san teorías sobre la red de actores (Actor Network Theory), que 

entienden cada evento u objeto social como integrado en una 

red de asociaciones humanas y no-humanas (Latour 2005). En 

este aspecto, se activa la dialéctica entre la socialidad y el espa-

cio y emerge la idea de una agencia del espacio (spatial agen-

cy), que reivindica la capacidad de la espacialidad (en su noción 

expandida más allá de la arquitectura) de vertebrar transfor-

maciones sociopolíticas y culturales impulsadas por los actos 

creativos disruptivos. De esta manera, como reacción a la crisis 

de la Ciudad Global surge la idea de "architecture as a matter of 

concern" (Latour 2004), es decir las consecuencias y los proce-

sos resultantes de la arquitectura como práctica directa cobran 

mucha más importancia que los propios objetos de la arquitec-
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tura (Awan, Schneider, y Till 2011, 33). 

La crisis de la Ciudad Global produce la urgencia de rei-

vindicar lo social a través de la acción directa, impulsada por 

las múltiples prácticas intervencionistas que desarticulan dis-

ciplinas, materialidades y tiempos para producir un "giro social 

o más exactamente un retorno a lo social" (Bishop 2012a, 3). 

La emergencia de contraprácticas o "intervenciones contra-

hegemónicas como una forma de crítica social a través de la 

práctica" (Mouffe 2005) inicia la fenomenología de un intere-

vencionismo crítico, basado en  la activación de la comunidad 

y lo colectivo como formas de resistencia que reclaman la jus-

ticia social a través del espacio y la acción directa. Muchos de 

los contradiscursos que surgen como reacción a la crisis de la 

Ciudad Moderna– como la radicalización, la transdisciplinarie-

dad, la desmaterialización o la temporalización de las industrias 

creativas y la producción cultural– en la era del colapso del 

Nuevo Orden Mundial se ven plasmadas en prácticas directas 

de redefinición socio-espacial. Esta transferencia de cargas y 

formas discursivas se describe por Claire Bishop bajo la idea 

del "modelo de la reacción retrasada "(Bishop 2012a, 7). Por esta 

razón, se puede considerar que los relatos de la resistencia a la 

Ciudad Moderna se plasman en las prácticas de intervención 

activa de la Ciudad Global, generando continuidades entre el 

discurso y la intervención directa. Aquí la acción transgreso-

ra tanto discursiva como práctica se entiende como forma de 

desarticulación de los ordenes hegemónicos, como modo de 

reacción al colapso de las grandes promesas de un nuevo mun-

do feliz y como vía de proposición directa de nuevas realidades, 

reivindicativas, plurales e intersubjetivas. 

La crisis de la Ciudad Global: el caso COVID-19, temporalidad 

y acción directa como necesidad infraestructural

Ok, pandemic-mates. how are we succeeding in our 

relationships and boundaries?

(Brown 2020)

Should we wait for someone else to reveal our true desires?

(Bey 1991)

El contexto crítico de la pandemia COVID-19 presenta un 

caso particular dentro de la revisión de la crisis de la Ciudad 

Global. El brote de COVID-19 ha generado una situación emer-

gente, en la que la desarticulación de las lógicas socio-espa-

ciales preestablecidas desencadena la necesidad de una nueva 

definición de intimidad y rutina, con implicaciones relevantes 

para la política de lo cotidiano. Al cuestionar el statu quo de los 

paradigmas tanto sociales como espaciales, la pandemia expli-

cita aún más la emergencia de reinventar el espacio común a 

partir de la temporalidad, la impermanencia y la emancipación 

ciudadana. Ha emergido un paisaje a múltiples escalas de ar-

quitecturas temporales e inmediatas respuestas urbanas como 

reacción a la crisis humanitaria, que reafirma una vez más la 

necesidad de replantear nuestras ciudades a partir de la hibri-

dación de los usos del espacio urbano y la activación del cuer-

po humano como agente del cambio. Estas reacciones cívicas 

inmediatas interrogan una amplia gama de temas, movilizando 

múltiples soluciones de emergencia y protocolos de compor-

tamiento emergentes. A continuación, se expone un breve es-

tudio de la fenomenología de este paisaje temporal de solucio-

nes subjetivas, que ofrecen un enfoque plural a la reformulación 

de espacios, sistemas, políticas, protocolos e incluso actitudes 

cívicas. Estas respuestas transversales emergentes negocian 

continuamente entre lo íntimo y lo público, activando la agencia 

humana como eje principal para la transformación cívica.
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 ▶ Apropiación personal del espacio urbano militarizado

Muchas de las estrategias para la reorganización temporal 

del espacio urbano articulan nuevos espacios de interacción, 

negociando entre los imperativos de seguridad del distancia-

miento físico y la necesidad compartida de experiencias rela-

cionales públicas. Una gran cantidad de estrategias espacia-

les emergentes (por ejemplo, accesorios corporales, gráficos 

tácticos, reformulación al aire libre de actividades tradicional-

mente interiores, nuevos formatos sin contacto humano para 

las industrias creativas o para eventos colectivos activistas o 

celebrativos) exigen una implementación acelerada de nuevos 

enfoques de diseño dinámico basados en la participación ciu-

dadana directa y la interacción colaborativa entre cuerpos ciu-

dadanos activos y espacios urbanos.

 ▶ Nuevos formatos relacionales de encuentro e interacción

Se generan nuevos formatos relacionales de encuentro 

e interacción como reacción a los protocolos emergentes de 

comportamiento cívico. El contexto actual recuerda la capa-

cidad de la agencia humana de transformar su propio entorno 

colectivo inmediato a través de la acción directa con el fin de 

reforzar modos novedosos de pertenencia tanto social como 

espacial y posibilitar nuevos rituales diarios compartidos como: 

ocio y entretenimiento, debates, comidas colectivas, juegos, 

incluso duelo, o celebraciones familiares. Emergen múltiples 

nuevos formatos de convivencia, que constituyen espacios co-

lectivos temporales de reacción a los protocolos de compor-

tamiento emergentes. El brote de la pandemia refuerza la ca-

pacidad de transformación de los hábitats urbanos a través del 

afecto. Se detecta la proliferación tanto de casos articulados a 

través del diseño como de casos de respuestas cívicas auto-

gestionadas, que subrayan la importancia de la actitud ciuda-

dana emancipada como fuerza generadora de formatos tem-

porales colectivos con una gran capacidad de adaptabilidad.

 ▶ Urgencia de habitar la realidad figital

Los hábitats urbanos del contexto pandémico se recons-

truyen en una negociación continua entre el espacio confinado 

y el tiempo compartido. Mediante un uso extendido y normali-

zado de las tecnologías de información y comunicación, se ins-

ta a las personas a habitar un espacio de información infinita, 

que altera las tres dimensiones del espacio físico a través de 

la pantalla. Esta forma figital de habitar tanto la esfera pública 

como la doméstica transforma el cuerpo humano en un terreno 

de transacciones continuas entre lo físico y lo virtual.

 ▶ El cuerpo humano como espacio político

Los cuerpos humanos se convierten en los nuevos encla-

ves para el urbanismo crítico online y offline, donde se produce 

la negociación entre la nueva moral pandémica y la espacia-

lidad urbana y doméstica reinventada. La expresión corporal 

es censurada por una conciencia cívica recién inculcada. Se 

suspende la libertad de movimiento e interacción. El tacto se 

cuestiona y abole. En este sentido, los cuerpos humanos se 

convierten en el campo de batalla del conflicto entre las con-

diciones humanas intrínsecas de afectividad y vulnerabilidad 

y las nuevas políticas que regulan el comportamiento urbano. 

También los nuevos imperativos corporales de higiene y salud 

dan forma a muchas estrategias urbanas temporales de asis-

tencia social, que intentan cubrir una amplia gama de necesi-

dades, desde iniciativas de descontaminación y desinfección, 

lugares portátiles de pruebas médicas y salas de aislamiento 

hasta campañas de distribución de alimentos o refugios para 

personas sin hogar. Este tipo de casos invaden tanto contextos 

de pobreza y desigualdad social como contextos metropolita-

nos de creciente fragmentación y alta densidad de la pobla-

ción. En este sentido, el cuerpo humano deviene el terreno de 

negociación política entre las urgencias vitales y las injusticias 

sociopolíticas, lo que enfatiza la necesidad urgente de nuevos 

formatos espaciales de justicia social y reivindicación del de-

recho universal a condiciones saludables y seguras para la 

vida humana.
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 ▶ Desdomesticación

Finalmente, el brote pandémico suspende la idea del ho-

gar para reinventarla a través de un constante exhibicionismo 

virtual, en el que la intimidad doméstica se convierte en nues-

tro nuevo espacio público. Esta ruptura de los límites entre lo 

íntimo y lo público distorsiona el carácter apolítico del espacio 

doméstico y al mismo tiempo desafía la calidad política repre-

sentativa del espacio público. La continua desarticulación del 

hogar tradicional, tradicionalmente definido por su privacidad 

intrínseca y por la desvinculación de la vida pública y política, 

resulta afectado por el fenómeno de la desdomesticación4, que 

consiste en la transmutación del espacio doméstico en un en-

torno hiperactivo de producción política continua. Se observan 

diferentes lógicas de reconfiguración del espacio doméstico 

que se basan en eventos escénicos, acciones artísticas per-

formativas, infraestructuras espaciales temporales y estrate-

gias de comunicación visual. Todos ellas subrayan la urgente 

necesidad de reinventar el espacio doméstico potenciando su 

capacidad de adaptabilidad y rápidas transformaciones mul-

tiusos.

 ▶ Prácticas íntimas de reinvención de la política cotidiana

El estado de colapso de los órdenes relacionales preesta-

blecidos desencadena la urgente necesidad de reinventar los 

procesos de producción de la vida cotidiana. Un breve estu-

dio de algunos de los fenómenos socio-espaciales relaciona-

dos con las respuestas cívicas rápidas a la pandemia revela una 

tendencia común: activar la agencia humana como una fuente 

inmediata de resiliencia, democracia radical y restablecimiento 

de los bienes comunes urbanos. Al reclamar el control personal 

sobre el entorno inmediato, las nuevas prácticas intervencio-

nistas están reconsiderando los procesos espaciales de trans-

formación socio-urbanística a través de prácticas intersubje-

tivas de negociación íntima con el hábitat. En este sentido, la 

emancipación del cuerpo ciudadano activo recupera la inmedia-

tez y el derecho a la acción directa en el proceso de negociación 

entre el individuo y el contexto de crisis. 

4 Massip-Bosch, En-
ric. 2020. “SARS-CoV-2 
(i Arquitectura) II.” El 
Temps de Les Arts. 2020. 
https://tempsarts.cat/
sars-cov-2-i-arquitec-
tura-ii/.

El paisaje transescalar de reacciones a la pandemia oscila 

entre múltiples formatos: comportamientos, políticas, artilu-

gios, espacios íntimos y colectivos o urbanismos temporales. 

En todas ellas se demuestra la urgencia de repensar el hábi-

tat urbano a través de la temporalidad radical que facilita la 

proliferación de la heterogeneidad a diferentes niveles. Una vez 

más se reafirma la necesidad de habilitar los espacios tanto 

domésticos, como colectivos para albergar la espontaneidad y 

la inmediatez de la acción directa. Por lo tanto, se podría afirmar 

que en la situación actual de transmutación urbana y sociali-

dad incierta, los cuerpos humanos se ven involucrados en múl-

tiples transacciones con el entorno emergente postpandémico 

e incluso como diría Celeste Olciaga, se convierten en ciudades 

(Olalquiaga 1992). Ciudades en transición, donde las nuevas 

temporalidades del hábitat urbano se definen por la transito-

riedad y los espacios de afecto impermanentes.

Por ello, la agencia humana emancipada necesita revisarse 

a través de un enfoque contradisciplinario, explorando prác-

ticas críticas desde el arte, el activismo y la arquitectura para 

estudiar los mecanismos transactivos de reivindicación del de-

recho a la ciudad. En la interconexión afectiva entre cuerpos, 

acción y lugar emergen prácticas de intervencionismo crítico 

que dan respuestas inmediatas a la crisis. Así, la pandemia de 

COVID-19 solo acelera las problemáticas de la Ciudad Global 

para exponerlas a la emergencia como un laboratorio de ensa-

yo de soluciones críticas. Al suspender las lógicas de la Ciudad 

Global a través de la crisis inesperada, se evidencian aun más 

sus vulnerabilidades y los potenciales de contra-acción. La 

pandemia exacerba la necesidad de un enfoque más dinámico 

para la planificación y la construcción de ciudades, capaz de 

abordar el cambio de manera creativa y encontrar oportunida-

des para mejorar la ciudad trabajando desde la imprevisibilidad 

y la contingencia.  
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Genealogía de la acción

…cuando todo este material empezó a aparecer en la 

prensa, cuando el director del museo se quedó atrapado 

en el atasco provocado por la Reclaim, cuando la policía 

cargó en la Plaça Catalunya y luego se vino a destrozar el 

bar del museo, sede de la Agencia del espacio, cuando el 

ShowBus se utilizó para volver a retomar la Pl. Catalunya 

frente a las narices de los maderos, transmitir información 

sobre las personas detenidas en la Verneda y finalmente 

ir para allá, donde desde hacía horas se montaba guardia 

esperando que los libertaran, cuando con los compas de 

los invisibles, los escudos, algunos trajes y la banda de 

samba llegada de Londres y que, oh, dormía en el cuartelillo 

(usando los escudos de colchón) se fue hasta la Bolsa, que 

ya la policía se había encargado de bloquear por completo 

y la foto de portada de los periódicos mostraba, creo que 

por primera vez, una "obra" del Museo....entonces pareció 

que la suerte del proyecto debía estar echada.

De la Acción Directa como una de las Bellas Artes (la 

Fiambrera 1999)

El fracaso de las promesas de "un nuevo mundo feliz" y la 

bancarrota de los valores del proyecto moderno desencadenan 

un paisaje contradiscursivo que procura romper con el consen-

so social organizado a través de múltiples procesos reivindica-

tivos en los ámbitos de las industrias creativas y la producción 

cultural. La germinación transdisciplinaria de estrategias radi-

cales de multiplicidad e intersubjetividad accidental eclosiona 

para contrarrestar las visiones hegemónicas del modernismo 

de postguerra. 

La irrupción de un estado ubicuo de incertidumbre política 

y social en la era del colapso del Nuevo Orden Mundial, exacer-

bada aun más durante el brote de la pandemia COVID-19, impul-

La acción. Desde 
el contradiscurso 
hasta la práctica
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sa la reivindicación del cuerpo cívico activo a través de la inter-

vención directa que emerge de una manera contradisciplinaria, 

desjerarquizada y plural. 

La crisis del consenso social impuesto provoca la emer-

gencia de múltiples estrategias de interferencia y transgresión 

de las lógicas socio-espaciales dominantes. Proliferan las acti-

tudes contrahegemónicas que buscan espacios de reinvención 

sociocultural a través de las contraapropiaciones discursivas y 

prácticas. Como hemos visto en el estudio expuesto hasta aquí, 

se detecta una continuidad conceptual y estética entre los 

contradiscursos del postmodernismo resistente y la naturaleza 

de las prácticas directas de desarticulación del orden neoli-

beral. Por esta razón, proponemos englobar estas respuestas 

espaciotemporales a la ciudad en crisis bajo la idea de la ac-

ción directa, expandiendo sus modalidades políticas, artísticas 

y sociales para extrapolar un comportamiento urbano tanto 

reivindicativo como propositivo que practica lo social a través 

de intervenciones directas en el espacio.

La acción directa: entre la política, el arte y la socialidad

La idea de la acción directa remite a la modalidad históri-

ca de los actos políticos activistas relacionados con diferentes 

movimientos de desobediencia civil o lucha por los derechos 

cívicos de diferentes colectivos o comunidades, donde la pro-

pia manifestación convierte la protesta en propuesta directa 

de una alternativa, en demostración que practica una posible 

solución. Por ejemplo, José Ortega y Gasset detecta el origen 

genealógico de la acción directa en el fin-de-siècle en Francia, 

que aclama: "Cuando se aborde la reconstrucción de los oríge-

nes de nuestra época, se observará que las primeras notas de 

su especial armonía sonaron en aquellos grupos de sindicalis-

tas y realistas franceses de hacia 1900, inventores del método 

y del nombre de 'la acción directa'."(Ortega y Gasset 1957, 74). 

También el término aparece en la constitución de los contra-

discursos de múltiples organizaciones activistas, que buscan 

el cambio a través de interrupción y la práctica de interven-

ción radical. Así, uniones radicales como Industrial Workers of 

the World, Global Justice Movement, Greenpeace entre mu-

chos otros movimientos activistas o incluso si nos remitimos 

a ejemplos históricos como el Boston Tea Party (1773), utilizan 

la acción directa como lucha contrahegemónica que cuestiona 

los poderes vigentes y rompe con el statu quo tanto de ma-

nera no-violenta como violenta. Incluso los discursos críticos 

de figuras cono Volairine de Cleyre, relacionadas con el pen-

samiento anarquista, anticapitalista y feminista al principio del 

siglo XX, defienden la idea de que la acción directa ha existido 

siempre y que:

Cada persona que alguna vez ha tenido algún 

plan para hacer algo, y ha ido y lo ha hecho, o ha 

expuesto su plan ante otros, y ha ganado su coo-

peración para hacerlo con ellos, sin acudir a auto-

ridades externas para que hicieran las cosas en su 

lugar, es un activista de acción directa. Todos los 

experimentos cooperativos son esencialmente de 

acción directa. (De Cleyre 1912)
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Así, la acción directa adquiere una dimensión política ba-

sada en la articulación de comunidades de oposición que re-

claman el cambio del paradigma sociopolítico al ejercitar el 

propio cambio a través de la práctica colectiva. 

Como ya se ha demostrado en el estudio de las con-

traapropiaciones críticas durante el colapso del proyecto mo-

derno, con el giro social, la eclosión de las estéticas no-repre-

sentacionales y el proceso ubicuo de desmaterialización del 

objeto artístico, se expande la operatividad de la acción directa 

cada vez más en las fluctuaciones constantes entre la política, 

el arte y la socialidad. Así, la acción directa propone una noción 

expandida del arte que acaba deviniendo una noción expan-

dida de lo social (van den Berg, Jordan, y Kleinmichel 2019, vii).

Un caso paradigmático que convierte la acción directa en 

una herramienta de reivindicación social a través de las agen-

cias creativas es el proyecto De la acción directa como una de 

las Bellas Artes (Barcelona, 1999), donde Los Equipos Fiambrera 

optaron por realizar una serie de talleres que tenían el objetivo 

de generar dispositivos de acción autónomos, que no remitían 

a estructuras de poder institucionalizadas, sino posibilitaban 

diferentes vías de subversión a través de la propia autoini-

ciativa ciudadana. La idea principal consistió en generar unos 

entornos dejerarquizados, donde las así llamadas agencias (la 

agencia gráfica, la agencia de medios, la agencia de moda y 

complementos la agencia fotográfica y la agencia del espacio) 

generaban inteconexiones entre el MACBA, artistas de diverso 

pelaje y movimientos sociales, con la idea de poner las bellas 

artes al alcance de los colectivos activistas y dotarles de herra-

mientas creativas para operar desde la acción directa. Así, los 

talleres derivaron en diversas acciones, protestas y revueltas 

públicas, a raíz de las cuales el MACBA decidió desvincularse 

del proyecto. Sin embargo "(l)as Agencias continuaron generan-

do proyectos y engendrando diversos colectivos"(La Fiambrera 

1999). Este proyecto marca un punto de inflexión para la ma-

nera de perfilar conceptualmente la acción directa dentro del 

marco interpretativo de este trabajo de investigación. O sea, De 

la acción directa como una de las Bellas Artes plasma algunos 

de los planteamientos vertebrales que estructuran la hipótesis 

de trabajo de la tesis doctoral:  primero la acción directa como 

vía de emancipación ciudadana a través de los medios creati-

vos de las diversas disciplinas de producción cultural, después 

la acción directa como un formato desjerarquizado de inter-

vención y transformación del entorno común, y al final, la ac-

ción directa como un gesto creativo informal al margen entre la 

política, el afecto y la reivindicación.

La acción directa. Acotación conceptual

A continuación, exponemos y acotamos las dimensiones 

conceptuales que abarca el término acción dentro de este 

trabajo de investigación para conceptualizar las contraapro-

piaciones tanto discursivas como prácticas que genera la ciu-

dad en crisis y extrapolarlas como una propuesta de nuevas 

actitudes intervencionistas en el proyecto socio-espacial de la 

ciudad hipermoderna, que englobamos bajo el concepto arqui-

tectura de la acción. 

La acción responde a la complejidad de las contingencias 

contextuales y crea nuevas condiciones de posibilidad. Es un 

proceso espontáneo de subjetivación, que interviene en el in-

tersticio social y crea nuevos significantes, nuevos productores 

de sentido social. Surge de la desmaterialización y destrucción 

del statu quo y adquiere múltiples definiciones desarrollan-

do una autonomía estética. Oscila entre diversos formatos y 

escalas y deviene interrupciones estético-críticas, infiltracio-

nes colisionadas o apropiaciones temporales. En palabras de 

Kryzstof Wodiczko, las acciones son "desafíos estratégicos a las 

estructuras y medios de la ciudad que median nuestra percep-

ción cotidiana del mundo, […], que cuestionan las operaciones 

simbólicas, psicológicas y económicas de la ciudad " (Wodic-

zko 1987). Con su poder transfigurativo, las acciones son tanto 

interrupciones directas en la ciudad, como articulaciones de 

discursos y actitudes de cuestionamiento crítico. Por esta ra-

zón, se puede rescatar la idea tanto de una acción discursiva 

como de una acción práctica. Esta dialéctica entre el relato y la 

práctica reside en los fundamentos de la naturaleza de la ac-
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ción como una actitud contrahegemónica que opera tanto con 

eventos y disrupciones directas, como con narrativas, políticas 

y afectos. 

La acción es contradsiciplinaria. Actúa entre diversos cam-

pos de la producción cultural (arte, arquitectura, urbanismo, 

activismo, etc.) y tiende a suspender la maestría creativa para 

activar la capacidad transformadora de la agencia humana.

La acción opera dentro de la temporalidad y la contingen-

cia. La impermanencia y la inestabilidad impulsan la gestación 

de contraapropiaciones y abren espacios liminales de oportu-

nidad para la eclosión de actitudes subversivas.

La acción es un acto radicalmente intersubjetivo. Se basa 

en las dinámicas relacionales de las interacciones translineales 

entre diferentes subjetividades.

La acción es no-representacional. Se asienta en procesos 

de desmaterialización, desestetización y efimeralización del 

acto creativo. 

La acción reivindica lo social a través del espacio.

La acción como intervencionismo crítico. Evolución y 
operatividad

La operatividad de la acción se fundamenta en las dinámi-

cas propias del intervencionismo crítico entendido como una 

actitud disruptiva que revierte la cotidianidad como vía de ex-

presión directa de la imaginación y la afectividad cívicas. Nos 

remitimos al concepto intervencionismo urbano o intervencio-

nismo crítico tal y como lo propone Nato Thompson en el co-

misariado de la exposición The Interventionists: Art in the Social 

Sphere ( MASS MoCA, EE.UU., 2004):

Las prácticas intervencionistas apuntan a nue-

vas formas de resistencia en la era de una esfe-

ra cultural cada vez más privatizada y visualizada 

y representan métodos de protesta y educación 

pública integralmente conectados a movimientos 

sociales más grandes. (Sholette y Thompson 2004)

El término intervención en este sentido aborda la idea del 

compromiso con un proceso abierto, que trabaja desde la mul-

tiplicidad de respuestas contingentes al contexto socio-urba-

nístico. Según Benjamin Parry este posicionamiento dinámico 

y desjerarquizado articula "un posicionamiento social, no prin-

cipalmente como un nuevo género, ni tipo de arte, sino como 

un proceso de generación de diálogo crítico"(Parry 2014, 7). Por 

esta razón, entendemos el intervencionismo como una práctica 

dialógica que implica pluralidad de las agencias involucradas en 

el proceso de transformación. La intervención en el sentido que 

se enfoca en este estudio se plasma en lo cotidiano a través de 

gestos informales de creatividad, criticismos o actos de resis-

tencia. En algunos aspectos el intervencionismo crítico se sola-

pa con la idea de la práctica social que en la Ciudad Global se 

considera como una disrupción importante en el cuerpo ope-

rativo del discurso artístico al compartir "técnicas e intenciones 

con campos mucho más allá de las artes"(Thompson 2012, 19). 

En esta expansión de los campos de la acción intervencionista 

consideramos que se articula una actitud contradisiciplinaria, 

que prioriza la democratización como un proceso creativo. Jus-

to por su capacidad alta de expansión y multiplicación, en los 

últimos veinte años ha crecido el interés por parte de diver-

sos ámbitos creativos en investigar y reconstruir el paisaje de 

gestos informales intervencionistas. De esta manera aparecen 

trabajos expositivos como: 

 • Out of Actions: Between Performance and the Object 1949-

1979 (1998) en Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 

EEUU, comisariada por Paul Schimmel 

 • The Interventionists: Art in the Social Sphere (2004) en MASS 

MoCA, Massachusetts, EEUU, comisariada por Nato Thomp-

son

 • Actions: What you can do with the city (2008) en Canadian 

centre for Architecture, Montreal, Canada, comisariada por 

Giovanna Borasi y Mirko Zardini

 • Living as Form: Socially Engaged Art From 1991- 2011 (2011) 

en Creative Time, New York, EEUU, comisariada por Nato 

Thompson
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 • Spontaneous Interventions: design actions for the commons 

good (2012) en la Bienal de Arquitectuar de Venecia, comisa-

riada por Cathy Lang Ho

O catálogos que ilustran diferentes prácticas del interven-

cionismo crítico como:

 

 • Urban Interventions: Personal Projects in Public Space (2010) 

editado por Robert Klanten y Matthias Huebner

 • Trespass: A History of Uncommissioned Urban Art (2015), de 

Carlo McCormick, Marc Schiller y Sara Schiller

Cada uno de estos trabajos tanto expositivos como de 

catalogación aglutina un cuerpo crítico de acciones que de-

muestran diferentes aspectos de la operatividad de la acción 

y proponen puntos de partida para la conceptualización este 

comportamiento cívico activo, basado en la creatividad espon-

tánea, como una actitud no simplemente reaccionaria o paliati-

va, pero también propositiva. De esta manera, el intervencionis-

mo crítico deviene un enfoque clave para abordar el estudio de 

la acción tanto en sus aspectos fenomenológicos, como en los 

operativos y proponer la idea de una arquitectura de la acción 

como el cuerpo de estrategias de intervención socio-espacial 

tanto discursiva como práctica que tienen capacidad de sus-

pender el orden consensual impuesto y reinventar el hábitat 

humano en la crítica, la resistencia o el deseo. 

A continuación, se ofrece un estudio de la fenomenología 

de la acción que recorre las continuidades estéticas y operati-

vas entre las diferentes prácticas contradiscursivas que emer-

gen en época de crisis. El objetivo de este estudio es 

detectar los fenómenos comunes entre las acciones 

tanto discursivas como prácticas de los dos períodos 

de crisis propuestos a investigar. Estas fugas concep-

tuales anacrónicas aglutinan procesos comunes que 

ofrecen la posibilidad de ser extrapolados y estudia-

dos como fundamentales para la articulación de una 

actitud intervencionista que tiene la capacidad de 

futura aplicación estratégica en los campos del con-

temporáneo civic placemaking5. Planteamos la introducción del 

concepto arquitectura de la acción para referirnos a esta acti-

tud socio-espacial que se propone a investigar a continuación. 

Se detectan cinco fugas conceptuales o fenómenos operativos 

de la acción como reacción a un contexto en crisis: 

 • radicalización de las prácticas espaciotemportales (desma-

terialización, desobjetualización e indeterminación)

 • giro social y reivindicación de la agencia humana

 • giro afectivo y producción de nuevos escenarios del afecto 

humano

 • antagonismo y políticas del disenso creativo

 • agencia del espacio (spatial agency)

Al leer la fenomenología de la acción, se busca entender su 

operatividad a la hora de convertirla no simplemente en la res-

puesta activa a un colapso, sino en un comportamiento creati-

vo propositivo, que abole la disciplinariedad y la monumentali-

dad de la obra intervencionista.

5 El término civic placemaking se introduce por el 
proyecto de investigación Civic Placemaking: Dis-
seny, Espai Públic i Cohesió Social, dirigido por Dr. 
Roger Paez, dentro del marco de Elisava Research, 
donde la doctoranda ha estado involucrada acti-
vamente como investigadora a tiempo completo 
durante el período de desarrollo de esta tesis. El 
término se refiere a los procesos socio-espacia-
les de articulación de nuevos lugares en la ciudad 
basados en la temporalidad, la intersubjetividad y la 
activación dinámica de una ciudad
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Fenomenología de 
la acción

Radicalización de las prácticas espaciotemporales: 
contra la ideología de la forma y la sociedad de consumo 

"The essential function of utopia," says Ernst Bloch to 

Theodor Adorno, "is a critique of what is present."

(Bloch 1988, 12)

Si nos remitimos a la etimología de la palabra radical– ra-

dicis o radix– que significa raíz, el proceso de radicalización de 

las prácticas espaciotemporales como reacción al estado de 

crisis de la Ciudad tanto Moderna como Global, apuntamos a la 

importancia de la capacidad de estas prácticas de cuestionar 

y reiniciar desde el fundamento, desde la raíz. En este aspec-

to, las prácticas radicales cuestionan la actitud socio-espacial 

de las agencias creativas que operan entre la cotidianidad y 

las estructuras de poder impuestas para poder reinventarlas 

desde la raíz. La radicalización de los comportamientos cívicos 

creativos marca un proceso de oposición, resistencia y subver-

sión de las lógicas de producción y legitimación del orden so-

ciopolítico dominante. La emergencia de prácticas y discursos 

contrahegemónicos en diversos campos de la producción cul-

tural– arte, arquitectura, urbanismo, pensamiento crítico, etc.– 

cuestionan el paradigma operativo a través de la crítica y la 

proposición activa de otros modos de hacer. Se cuestionan las 

normas, los valores y el modus operandi de los modelos pro-

fesionales para reivindicar los derechos humanos fuera de los 

intereses del Nuevo Orden Mundial.  Muchas de estas prácticas 

vehiculan la transgresión de las políticas hegemónicas a tra-

vés del potencial crítico de la producción del espacio. Teóricos 

como David Harvey, Manuel Castells, Jacque Ranciere o Peter 

Marcuse, sistemáticamente reclaman a través de sus obras la 

importancia de la oposición radical contra las formas estan-

darizadas de producción espacial como imprescindible para 
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objetos, códigos y símbolos a través de la reivindicación de la 

acción, el proceso y la relación intersubjetiva.

 ▶ La arquitectura como discurso radical: propaganda y 
proliferación de contrarelatos 

El posicionamiento en contra de la ideología de la forma 

aglutina colectivos como Architects Revolutionary Council 

(Londres R.U., 1974-1980) definidos como "el enfant terrible de 

los grupos de arquitectura radical: temido, consentido, despre-

ciado y de vez en cuando objeto de burla"(Awan, Schneider, y 

Till 2011, 97). Junto con New Architecture Movement criticaron 

la estructura y las nociones convencionales de la profesión, re-

clamando la desjerarquización de la arquitectura y su accesi-

bilidad a modo de justicia social "para todas las personas de la 

sociedad, independientemente de sus circunstancias econó-

micas". Al abrir nuevas esferas de acción a través del discurso 

y el uso extensivo de gráficas con una estilística basada en el 

simbolismo militar, articularon espacios de expresión arquitec-

tónica desde la propaganda comunicativa: posters, panfletos, 

eventos o periódicos y revistas comunitarias como The Wild 

Duck o Colne Valley News6. 

De modo similar, eclosiona la producción de 

publicaciones alternativas que cuestionan el para-

digma socio-espacial desde el discurso especu-

lativo. Estas publicaciones interpelan las prácticas 

vigentes para reinventarlas desde la subversión 

discursiva. Se pueden distinguir claramente dos 

períodos de proliferación de las publicaciones 

contrahegemónicas que responden de manera 

directa a las condiciones de crisis tanto de la Ciu-

dad Moderna como de la Ciudad Global. Dos ex-

posiciones recientes exploran respectivamente el 

fenómeno de las pequeñas revistas entre 1960s y 

1970s (Clip/ Stamp/ Fold: The Radical Architecture 

of Little Magazines (2010)) y el boom de las architectural zines 

de los 90 (A New Zines: Dispatches from the Edge of Architec-

tural Production (2009)). Algunas de las publicaciones críticas 

devinieron proyectos de investigación colectiva, que aglutina-

subvertir las dinámicas de mercantilización de la cotidianidad 

en su espacialidad y socialidad. De esta manera se articula un 

paisaje contradiscursivo que construye actitudes y criticismos 

en contra de la ideología de la forma e interrumpe los compor-

tamientos inducidos por la sociedad de consumo. La ciudad se 

excita por el desorden, la disputa y la disconformidad o como 

diría Richard Senett en su obra Uses of Disorder, en contra de 

un "un urbanismo liberado de la regulación y el control del Es-

tado, que se reforma constantemente a través de un proceso 

de tensa impugnación y negociación anárquica, a cargo de los 

directamente afectados. La ciudad se vuelve conflictiva, ince-

santemente participativa y activamente desafiante. Una ciudad 

que ofrece emoción y riesgo en lugar de conformismo"(Sennett 

1970). 

A continuación, se van a explorar, algunos de los fenómenos 

que surgen a raíz de la radicalización de las agencias oposicio-

nales y caracterizan varias contracorrientes en el pensamiento 

y la acción en los contextos de crisis ideológica y sociocultural, 

que se han estudiado previamente.

En contra de la ideología de la forma: anti-building, non-art, 

non-plan o el espacio como proceso

La dialéctica del poder en la ciudad profiera múltiples for-

matos de control, orden y instilación de formas de vida a través 

del espacio, o en particular, a través de la arquitectura como 

herramienta de legitimación de los intereses de las políticas 

dominantes. Como explora Kim Dovey, la arquitectura constru-

ye un mapa cognitivo que orienta la cotidianidad, segmenta el 

espacio a través de segregación, privilegio, vigilancia y control, 

la arquitectura construye mitologías y significados y produce 

ilusión de orden social preestablecido, genera una relación de 

dominación-intimidación-docilidad (Dovey 1999, Cortés 2000, 

41). Por esta razón, en las dos crisis estudiadas, donde el caos 

ideológico produce formas de intervención y asimilación social, 

destiladas a través de las políticas socio-espaciales, emergen 

prácticas radicales que cuestionan la producción de formas, 

6 NAM (New Architecture Movement) junto con 
ARC (Architects’ Revolutionary Council) criticaron 
las ideas convencionales de las estructuras socia-
les que construye la profesión del arquitecto y de-
cidieron abolir la jerarquía, trabajando directamen-
te con la comunidad con la idea de establecerse 
como “community architects” en varios proyectos 
en Ealing, Colne Valley y Bridgetown (R.U.), donde el 
formato de la revista comunitaria deviene tanto un 
terreno de negociación directa con los propios ha-
bitantes del lugar, como un intento de empoderar 
directamente al ciudadano a través de la informa-
ción y el conocimiento.
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ron expertos de diferentes disciplinas para desarrollar diver-

sos aparatos especulativos de transgresión y reinvención de la 

cotidianidad desde la perspectiva de la producción espacial. 

Revistas como Utopie: Sociologie de l’urbain (1967-1978)7 reu-

nieron arquitectos, urbanistas, sociólogos o teóricos como Jean 

Baudrillard, Henri Lefebvre, Martin Pawley, Auriscoste o Hubert 

Tonka, que disputaban las convenciones de la producción y la 

educación arquitectónica a través de su manifiesto, desarrolla-

do sistémicamente a base de eventos, panfletos, exposiciones, 

artículos, etc. De la misma manera, grupos como An Architek-

tur8 (2002-) impulsaron una actitud crítica y radicalmente po-

lítica de cuestionamiento de los aspectos sociopolíticos de las 

prácticas arquitectónicas influenciadas por la expansión global 

del neoliberalismo. Abordando formas de expresión heterogé-

nea que negocian entre la publicación y la acción directa en el 

espacio, producen formatos contradiscursivos como la revista 

epónima bianual o la conferencia Camp for Oppositional Ar-

chitecture (Utrecht, 2006) que discuten las formas recientes 

de mercantilización del espacio, criticando el statu quo y bus-

cando nuevos modos de acción en la comunidad y lo colectivo. 

 ▶ Desobjetualización: anti-building, non-art, non-plan

La radicalización de las prácticas espaciotemporales con-

lleva también un proceso persistente de desobje-

tualización del trabajo intervencionista en el espa-

cio, o sea "la disolución del artefacto en un paisaje 

de sistemas indeterminados y complejos"(Steiner 

2000, 136).  Se reclaman la incertidumbre como 

capacidad infraestructural, la posibilidad de ex-

pansión, la efimeralización y la obsolescencia en 

los formatos de intervención espaciotemporal, so-

bre todo desde los campos disciplinarios de la ar-

quitectura, el urbanismo y el arte crítico.  El princi-

pio de la ambigüedad sistémica o la idea de un "mundo basado 

en la probabilidad en vez de la certidumbre" (Hughes 2000b, 

96) impulsan planteamientos a diversas escalas. Por ejemplo, 

la propuesta de Alison y Peter Smithson para el concurso de la 

Universidad de Sheffield9(1953), donde se desarrollan sistemas 

de transformación e impermanencia a través de aplicación de 

‘free-form plan’ y ‘transient aesthetic’ o los urbanismos utópi-

cos de Archigram10 (Walking City, Plug-in City, Computer City, 

1964) que reivindican la transitoriedad sistémica del espacio 

habitado y el papel de la arquitectura como mediador de las 

situaciones sociales contingentes. En la época de postguerra 

surgen proyectos que plasman utopías espacia-

les como expresión de la utopía social de posi-

bilitar el desarrollo de sociedades más flexibles 

y no-jerárquicas. Los Pipeless Dymaxions11 de 

Buckminster Fuller o la Ville Spatiale12 y las ideas 

de ciudades multi-capa en transformación con-

tinua de Yona Friedman buscan soluciones pro-

yectuales a través de la reinvención perpetua, 

explorando formatos socio-espaciales nóma-

das basados en las políticas vernáculas del re-

fugio temporal.  En este sentido, los Smithsons 

presentaron en 1953 en el CIAM 9 su proyecto 

CIAM Grille13 como reacción a las cuatro zonas 

urbanas y los patrones de asociación que había 

estudiado Le Corbusier y después el arquitec-

to radical Cedric Price reaccionó incitado por 

su propuesta escribiendo "Al carajo con todo 

esto. El encorsetamiento social no forma parte 

del trabajo del arquitecto" (Smithson 1970, n. 15). 

El rechazo de la visión dominante del arquitec-

to como agente de los planos de imposición de 

éticas y comportamientos comunitarios resul-

tó en una crítica generalizada en contra de las 

tecnologías del diseño que controlan los movi-

mientos humanos libres. En este sentido, como 

reacción a la evolución confusa de la arquitec-

tura modernista, incapaz de interactuar con la 

contingencia y la vulnerabilidad intrínseca de la 

condición humana, Cedric Price, entre muchos 

otros (por ejemplo, Archigram, Yona Friedman, 

Archizoom, Superstudio) desarrolla conceptos 

como time-limited architecture (arquitectura li-

8 Para más información, 
véase An Architektur. 
2008. Community De-
sign: Involvement and 
Architecture in the US 
since 1963. Berlín: An Ar-
chitektur.

9 El proyecto de Alison y Peter Smithson para el 
concurso de ideas para la Universidad de Sheffield 
(1953) fue unos de los precursores de la idea de 
las arquitecturas plug-in, o en concreto, propusie-
ron organizar todo el espacio alrededor de un eje 
central de circulación peatonal, que establece una 
relación abierta con todas las dinámicas intrínsecas 
de los usos cotidianos con la idea de posibilitar a 
través del espacio “las estéticas del cambio”(Hu-
ghes 2000b, 99), considerando la necesidad de 
impermanencia y flexibilidad en el cuerpo edificado.

11 Buckminster Fuller buscaba soluciones arquitectó-
nicas para posibilitar la articulación de una sociedad 
nómada, donde el movimiento y la indeterminación 
continua devienen unas de las condiciones princi-
pales del sistema espacial. Por esta razón, desarrolla 
su propuesta del Dymaxion (nombre compuesto en-
tre las palabras dynamic, máximum y tensión) como 
una infraestructura o “máquina automatizada” que se 
adapta a todo tipo de condiciones para crear unida-
des habitacionales efímeras.

12 Ville Spatiale (1960) es la propuesta de Yona Fried-
man de un urbanismo móvil, basado en los principios 
de crecimiento y flexibilidad infinitos, donde todas 
las infraestructuras (desde los suministros hasta los 
edificios públicos) están compuestos por sistemas 
abiertos capaces de alterarse y adaptarse rápida-
mente a las dinámicas urbanas, todo el transporte es 
comunitario y los vehículos privados están restringi-
dos. La posibilidad de corrección y experimentación 
vertebra todo el mecanismo socio-espacial de la 
ciudad. Para más información, véase Friedman, Yona. 
2013. “Architecture as Improvisation.” In The Dilution 
of Architecture, editado por Nader Seraj. Zurich: Park 
Books, 48-152.

7 Para más información, 
véase Buckley, Craig, 
y Jean-Louis Violeau, 
eds. 2011. Utopie. Texts 
and Projects, 1967-1978. 
Cambridge, Massachu-
sets: Semiotext(e) Fo-
reign Agents.

13 En 1949 Le Corbusier participó en el CIAM de Bér-
gamo con su propuesta Grid, que representa, es sus 
propias palabras, “la culminación de la poesía de la 
clasificación”(Steiner 2000, 133), o sea, la culminación 
de la obsesión de CIAM con “el orden, los sistemas y 
las estrategias” de control social, que acaba plasmado 
en una cuadrícula simplificada con las categorías del 
modelo trabajo-ocio-transporte-casa (ibid). Alison 
y Peter Smithson en 1953 presentaron su respuesta 
crítica a esta representación sobresimplificada de Le 
Corbusier, incluyendo las “nitty-gritty” (es. puntillo-
sas) fotos de Nigel Henderson de niños jugando en las 
calles de Bertnal Green con el objetivo de contrastar 
“la pureza diagramática de las divisiones de la cua-
drícula” y de oponerse radicalmente a la visión domi-
nante del arquitecto como “diseñador de proyectos 
comunitarios éticos”(Steiner 2000, 134). Así, introdu-
cen por primera vez su idea sobre los ‘patrones de 
asociación’, que se basan en sus teorías de re-identi-
ficación urbana, que incluye cuatro niveles de asocia-
ciones humanas libres. Para más información, véase 
Smithson, Alison y Peter. 1970. Ordinariness and Light: 
Urban Theories 1952-60, and Their Application in a 
Building Project 1963-70. Cambridge, Massachusets: 
MIT Press books.

10 Para más información, 
véase Sadler, Simon. 
2005. Archigram. Ar-
chitecture without Ar-
chitecture. Cambridge, 
Massachusets: MIT Press 
books. Plug-in City: p.14- 
20; Walking City: p.38; 
Computer City: p.21.
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mitada en el tiempo) la arquitectura como entorno en proceso 

de transformación o incluso architecture without architectu-

re (arquitectura sin arquitectura).  En el diseño icónico del Fun 

Palace14 el arquitecto introduce la idea del espacio en trans-

formación continua, activado por un sistema modular abierto 

que él denomina ‘kit of parts’ (juego de piezas),o sea la arqui-

tectura se centra en facilitar un sistema o una infraestructura 

dinámica (que alude la forma cerrada y busca el dinamismo de 

las múltiples reconfiguraciones) que permite reflejar la espon-

taneidad y la simultaneidad del los impulsos humanos. Según 

Bahnham, la propuesta de Price del Fun Palace y la Plug-in City 

de Archigram son los puntos finales del desarrollo de la idea de 

un sistema abierto con capacidad de ajuste y renovación, que 

evolucionó a partir de los conceptos estructuralistas del Team 

10 y dirigió el trabajo de arquitectos como Yona Friedman o los 

Metabolistas Japoneneses (Herdt 2017, op. 31). 

Así, estos sistemas espaciales diseñados para ser conti-

nuamente desmontados y redefinidos (o en proceso de (d)es-

tructuralización) llegan a impulsar la idea del anti-building. Se 

buscan vías de transgresión de la práctica que, en vez de cons-

truir espacios, que determinan los comportamientos humanos, 

generan condiciones de posibilidad. En este sentido, la quin-

taesencia de la radicalización de las ideas sobre la competen-

cia del arquitecto postmoderno se basa en la afirmación de que 

en lugar de delimitar los eventos a través de los objetos-conte-

nedores, la arquitectura debe facilitar la materialización de los 

procesos relacionados con la cotidianidad y la coevolución de 

la sociedad como colectividad dinámica. Así, en 1967 nace la 

idea del Non-plan: an experiment in freedom, por primera vez 

anunciada en la forma de ensayo critico publicado por el co-

lectivo formado entre Reyner Banham, Paul Barker, Peter Hall y 

Cedric Price en la revista contradiscursiva New Society15(Barker 

2000, 2). Se trazaron dos posibles planteamientos de la actitud 

proyectista e intervencionista, aglutinada detrás del concepto 

non-plan o non-planning: el non-planning como el acto de de-

sistir de construir en el contexto existente para dejar lugares de 

posibilidad e ilusión urbana o el non-plan como la confrontación 

directa con las estructuras existentes entendidas como condi-

ciones limitantes que necesitan ser transgredidas. En ambas 

opciones, se explora la idea de environmental freedom (libertad 

espacial) o cómo posibilitar a través del espacio la espontanei-

dad y el derecho a cambio como condiciones imprescindibles 

en el hábitat humano. Como dice Colin Ward, uno de los pre-

cursores del urbanismo anarquista autogestionado, que surgió 

también como respuesta a la crisis de la Ciudad Moderna:

Para mí, y para las personas que quieren po-

sibilitar la libertad de experimentación en la arqui-

tectura y el urbanismo, la importancia de volar la 

cometa del Non-Plan fue el intento de facilitar plan-

teamientos alternativos como el do-it-yourself en 

contra de las ortodoxias rivales de la burocracia y 

la industria del desarrollo especulativo. El intento no 

tuvo éxito, pero el hecho de que lo discutamos 30 

años después indica lo peculiar que fue el desafío. 

(Ward 2000, 51)

Treinta años más tarde, los discursos y los planteamientos 

ideológicos del non-plan o anti-buiding de la época de post-

guerra se ven evolucionados ya en prácticas situadas que tra-

bajan el espacio de manera procesual para po-

der asegurar la libertad espacial (o environmental 

freedom) como condición básica para el reclamo 

de la justicia social. Surgen proyectos como Ele-

mental (Santiago, Chile, 2000-en curso)16, que 

intentan convertir los escasos presupuestos de 

vivienda social en una herramienta que realmen-

te aborda el enorme déficit residencial y propone 

soluciones a través de la ocupación y apropiación 

directa por parte de los propios habitantes entendida como 

necesidad infraestructural de la arquitectura. Se reivindica lo 

social, pensando los espacios como mediadores para el de-

sarrollo de una colectividad en crecimiento continuo. También 

dentro de los campos de la arquitectura y el urbanismo se 

14 Para más información, 
véase Herdt, Tanja. 2017. 
The City and the Archi-
tecture of Change: The 
Work and Radical Visions 
of Cedric Price. Zurich: 
Park Books, 24-36.

15 La revista semanal New 
Society fue fundada en 
1967, que según Robert 
Hewison fue lanzada 
“como un foro para la 
nueva intelectualidad”
(Barker 2000, 2).

16 Elemental (2000-en curso) es una práctica cola-
borativa entre la Universidad Católica de Santiago, 
COPEC (Compañía de Petróleos de Chile) y el arqui-
tecto Alejandro Aravena. El proyecto nace de la ne-
cesidad de realojar a 100 familias que ocupaban un 
terreno en Iquique, Chile y acaba proponiendo una 
urbanización que ofrece solo el marco rígido con las 
infraestructuras básicas para que estos espacios 
se ocupen otra vez por las tácticas de self-building 
que cada uno de los habitantes domina. 
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activan prácticas contradisciplinarias como el Estudio Teddy 

Cruz (San Diego, EE.UU., 1994-en curso)17, Hackitectura (Sevilla, 

España, 1999-en curso)18, Recetas Urbanas de Santiago Ciru-

geda (1996-en curso)19, Supertanker (Copenhague, Dinamarca, 

2002-en curso)20, etc., que trabajan el espacio en su contexto 

radicalmente sociopolítico, explorando el potencial de la arqui-

tectura como herramienta de emancipación ciudadana. Lo que 

en términos del teórico urbano Edward Soja, determinaría la 

evolución de las prácticas arquitectónicas como prácticas rei-

vindicativas de reclamo de la justicia espacial (spatial justice) 

(Soja 2010). Muchos de estos colectivos optan por desmate-

rializar los formatos convencionales de intervención espacial y 

exploran dinámicas heterogéneas, basadas en process design, 

action research, eventos, charlas, talleres, exposiciones, etc. La 

radicalización de los comportamientos intervencionistas que 

surgen como reacción a la Ciudad Global da continuidad de 

los contradiscursos postmodernos basados en la espontanei-

dad, la indeterminación y la irregularidad como necesidades 

infraestructurales en la ciudad, y excita un paisaje de contraac-

titudes y acciones directas, centradas en la socialidad y en la 

reivindicación de la comunidad como formato espacial.

La estética del objeto como "una obra de arte perfecta" 

(Potts 2008, 23) decae como irrelevante en una situación de 

colapso ideológico y cambio sociopolítico incesante. Así, las 

reacciones en contra de la ideología de la forma inspiran for-

matos contradiscursivos basados en "ensamblajes informales 

de eventos y situaciones que se desarrollan tanto en el espacio 

como en el tiempo"(Potts 2008, 21). Aparecen formatos des-

objetualizados como el happening y las acciones performáti-

cas propias de los conceptualismos de los años 60 y 70, que 

operan en el límite entre el arte y el no-arte (art and non-art). 

La separación entre arte y vida se empieza a cuestionar desde 

1960 por formaciones como Fluxus, que buscaban "la densi-

dad no jerárquica de la experiencia" (Higgins 2002). Muchos de 

los artistas, que formaban parte de Fluxus, como Allan Kaprow, 

George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins, etc, rompían los forma-

tos preestablecidos de expresión artística a través de acciones 

espontáneas no-lineales, eventos o incluso toolkits para rea-

lización de eventos autoiniciados. La generación de sucesos, 

experiencias o incluso incidentes extraños desestetizan el acto 

artístico para acercarlo al máximo a la cotidianidad, al principio 

humano y sus contingencias, y convertirlo en "un acto moral, 

una posicionamiento humano de gran urgencia, cuyo estatus 

profesional como arte opera como último compromiso existen-

cial" (Kaprow 1993, 21). Como uno de los oponentes más signifi-

cantes del formalismo modernista, Kaprow desarrolla su idea de 

nonart a base del distanciamiento radical de la celebración de 

la antiforma como oposición a la forma estructurada, tal i como 

lo plantea Robert Morris en su ensayo del 68 (Morris 1968). Para 

Kaprow, el enfoque crítico está dirigido hacia la imbricación con 

el contexto sociofísico generado por la intervención y no en el 

grado de deformidad de la geometría. Por esta razón, el des-

vío radical de las estéticas formales lleva a generar formatos 

basados en la "experiencia palpable de lo inconmensurable, lo 

indeterminado"(Kaprow 1968). De esta manera, la radicalización 

de la reacción en contra de la ideología de la forma gesta vías 

de expresión creativa que desmaterializan el objeto artístico 

a través de las transacciones activas con los significados del 

contexto socio-espacial. El proceso artístico se radicaliza a tra-

vés de la gestación de actitudes, de enfoques críticos o expe-

riencias psicofísicas, que cuestionan las formas dominantes de 

expresión y abren nuevos terrenos efímeros para ensayar otras 

posibles realidades. 

En la primavera de 1969, Michael Heizer estrelló repetida-

mente una enorme bola de demolición en la acera frente a la 

entrada del Kunst Halle Bern hasta que el pavimento resultó 

gravemente dañado. Mientras tanto, Daniel Buren estuvo eti-

quetado ilegalmente por la ciudad con sus emblemáticas ra-

yas y un grupo autoorganizado de ciudadanos de Bern estuvie-

ron quemando uniformes militares frente al museo. La ocasión 

fue la exposición Live in your Head: When Attitudes Become 

Forms21, comisariada por Harald Szeemann, que marcó un giro 

considerable en las prácticas curatoriales y expositivas en ese 

entonces y, además, introdujo la concepción de la obra de arte 

como un estado continuo de devenir, como un proceso de 

transformación constante. La exposición fue concebida como 

20 Para más información 
sobre el trabajo de Su-
pertanker, véase www.
supertanker.info o Bran-
dt, Jens, Martin Frandsen, 
y Jan Lilliendahl Larsen. 
2008. “Supertanker: In 
Search of Urbanity.” Arq: 
Architectural Research 
Quarterly 12: 173–81. 

21 Para más información, 
véase el catálogo de la 
exposición Szeemann, 
Harald. 1969. “Live in 
Your Head: When At-
titudes Become Form. 
Works-Concepts-Pro-
cesses-Situations-Infor-
mation.” Berne, Switzer-
land: Kunsthalle Bern.

18 Para más información 
sobre el trabajo de Hac-
kitectura, véase p.260-1 
de esta tesis doctoral o 
Pérez de la Lama, José, 
Sergio Moreno Páez, y 
Laura Hernandez Andra-
de, eds. 2011. WikiPlaza. 
Request for Comments. 
Barcelona: DPR.

19 Para más información 
sobre el trabajo de San-
tiago Cirugeda, véase 
p.275-6 de esta tesis 
doctoral o Cirugeda, San-
tiago. 2004. Situaciones 
Urbanas. Barcelona: Edi-
torial Tenov.

17 Para más información 
sobre el trabajo de Es-
tudio Teddy Cruz, véase 
www.politicalequator.org 
o Cruz, Teddy. 2005. “Ti-
juana Case Study: Tactics 
of Invasion–Manufactu-
ring Sites.” Architectural 
Design 75 (5): 32–37.
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un formato abierto, donde se expuso dinámicamente el princi-

pio activo de las actitudes artísticas. En este caso, la creación 

de entornos, contextos y situaciones activados psicológica-

mente a través de eventos e intervenciones revela un proceso 

de desmaterialización del objeto de arte y habla de una ten-

dencia a la multiplicidad accidental y al final abierto.

El rápido crecimiento de reacciones interdisciplinarias 

contra el colapso ideológico y la crisis de valores sociopolíticos 

en diferentes épocas (tanto la Ciudad Moderna, como la Ciu-

dad Global), solo evidencia la urgencia de cambios radicales, 

basados en la proliferación de contradiscuros y contraactitu-

des que desmontan el paradigma preestablecido. Se activan las 

políticas de lo cotidiano, a través de procesos contradisciplina-

rios, enfocados en potenciar la desobjetualización del trabajo 

estético para suspender la producción de formas de control 

a través de las industrias creativas y la producción cultural. Se 

reivindica la contingencia y la impermanencia de la condición 

humana, lo social y lo colectivo, que temporalizan el formato 

intervencionista a través de la acción libre. Así, las prácticas 

disruptivas del non-art se entrelazan conceptualmente con las 

tendencias del anti-building y el non-plan para promover nue-

vas actitudes contrahegemónicas que reclaman el derecho a la 

autodeterminación y la libertad de manifestación y apelan por 

el restablecimiento de la justicia espacial en los espacios de la 

vida cotidiana. 

Nuevas temporalidades: desviación, yuxtaposición y accidente

En 1965 el arquitecto Christopher Alexander publica su 

obra emblemática "The City is not a Tree" (Alexander 2015) cri-

ticando la esterilidad de la planificación moderna y culpando al 

carácter reductivo de las estructuras simplificadas de las orga-

nizaciones jerárquicas. De esta manera, plantea radicalmente la 

urgencia de repensar la negociación entre el ideal de practicar 

la libertad y las limitaciones reales existentes, en-

tre la entropía de las dinámicas de lo cotidiano y 

las formas del orden socio-espacial. Similares in-

quietudes vanguardistas consolidan la formación 

de la afiliación abierta entre artistas, arquitectos y 

críticos, conocida bajo el nombre The Independent 
Group, que incluye figuras como Richard Hamilton, 

Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, Alison y Peter 

Smithson y Reyner Banham. Inspirados por las pro-

babilidades especulativas del principio de la in-

certidumbre de Werner Heisenberg y el pluralismo 

ideológico de la Open Society de Karl Popper (Hu-

ghes 2000b, 95), el colectivo explora el desorden y  

la transitoriedad en ideas como el dynamic cellularism (Stirling 

1957) 22 o la obsolescencia en la cultura ‘pop’ (como la define Ri-

chard Hamilton "popular, transitoria, prescindible, de coste bajo, 

producida en masa, joven, ingeniosa, sexy, efectista, glamorosa 

y un gran negocio"23). De esta manera, se podría considerar que 

la radicalización de las prácticas espaciotemporales en tiem-

pos de crisis produce un giro marcado hacia la accidentalidad 

del deseo, hacia el desorden y la transitoriedad intrínsecas de 

la cotidianidad como principios del enfoque de la intervención. 

La filosofía del placer como vía socio-espacial de subver-

sión de las formas dominantes también impulsa la construcción 

de una ciudad de lo inconsciente y la aleatoriedad, promovida 

por movimientos como el MIBI (International Movement for an 

Imaginative Bauhaus, 1953-1957), GRAV (Groupe de Recherche 

d’Art Visuel)24, los happenings erotizados de Jean-Jaques Le-

bel25 y la Internacional Situacionista26. 

A principios de los años 90, Bernard Tschumi escribe una 

serie de ensayos críticos sobre la disyunción entre el even-

22  En palabras de James Stirling: “La aplicación de 
proporciones ortogonales y el uso obvio de ele-
mentos geométricos básicos parece aplicarse 
cada vez menos, y en su lugar se intenta algo de 
la variabilidad que se encuentra en la naturaleza. 
El ‘celularismo dinámico’ (‘dynamic cellularism’) es 
una arquitectura compuesta por varios elementos, 
repetitivos o variados. El ensamblaje de unidades 
es más en términos de crecimiento y cambio que 
de mera adición, más parecido a patrones de for-
maciones de cristales o divisiones biológicas que 
a la rigidez estática de la red estructural” en Ster-
ling, James. 1957. “Regionalism and Modern Archi-
tecture.” Architects’ Year Book 8: 62–68.

23 Cita de Hammilton, 
Richard. 1982. Collected 
Works 1953-82. Londres: 
Thames & Hudson, 28

25 Para más información, 
véase Bishopb, Claire. 
2012. “Je Participe, Tu 
Participes, Il Participe...” 
En Artificial Hells, 77–105. 
Londres y Nueva York: 
Verso, 93-101.

26 Para más información, 
véase McDonough, Tom, 
ed. 2004. Guy Debord 
and the Situationist In-
ternational. Cambridge, 
Massachusets, Londres, 
England: MIT Press books.

24 Para más información, 
véase Bishop, Claire. 
2012b. “Je Participe, Tu 
Participes, Il Participe...” 
En Artificial Hells, 77–105. 
Londres y Nueva York: 
Verso, 87-93.
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to y el espacio o las disociaciones entre uso, forma y valores 

sociales. En oposición de las certezas falsas, propagadas por 

los ideológicos en la arquitectura, él propone trabajar desde la 

locura, el placer, la transitoriedad y la desestructuración (Ts-

chumi 1996). Reivindicando las transacciones continuas entre 

el objeto, el movimiento y la acción como el terreno necesario 

para reafirmar los valores sociales, el arquitecto explora dife-

rentes vías de subversión que pasan por las reconfiguraciones 

dinámicas de estructuras disociadas y explotadas (los folies 

del proyecto del Parc de la Villette, 1982-83) o por la explora-

ción de los movimientos humanos como el acto de construir 

nuevos territorios: heterogéneos, efímeros y contingentes (The 

Manhattan Transcripts, 1976-1981). Denunciando la crisis de las 

grandes narrativas también como las crisis de los límites pal-

pables, Tschumi se pronuncia en contra de la permanencia del 

significado, transferido a través de la arquitectura del espacio 

y lanza la pregunta:

Entonces, ¿la arquitectura cómo puede mante-

ner cierta solidez, cierto grado de certeza? Hoy pare-

ce imposible, a menos que se decida que el acciden-

te o la explosión debe considerarse la regla, la nueva 

regulación, a través de una especie de inversión filo-

sófica que propone el accidente como la norma y la 

continuidad como la excepción. (Tschumi 1996, 219)

En este sentido, la radicalización de las respuestas a la 

crisis de las formas y las narrativas pasa por la gestación de 

prácticas subversivas, que buscan la colisión, el accidente y 

la inestabilidad como los principios de la multiplicidad del es-

pacio vivido. La ciudad se entiende como descentrada y des-

localizada o como diría Tschumi, "(e)xcéntrico, desintegrado, 

dislocado, disjuntado, deconstruido, desmantelado, disociado, 

discontinuo, desregulado…"(Tschumi 1996, 225). Se busca la 

coincidencia entre el concepto y la experiencia del espacio, el 

punto donde los fragmentos arquitectónicos "a la vez chocan 

y se fusionan en deleite", donde la cultura arquitectónica está 

deconstruida y las reglas, transgredidas. En este estado extáti-

co, donde eclosionan las dinámicas entrópicas que habitan el 

contenedor urbano, todas las tipologías, morfologías o lógicas 

constructivas se disuelven por las nuevas temporalidades de 

los espacios vividos. La accidentalidad deviene la capacidad 

espacial de albergar la espontaneidad de la ilusión urbana. O 

como diría Paul Virilio, los accidentes son una invención por de-

recho propio, pueden liberarnos de la inercia de la velocidad 

del acelerado mundo contemporáneo (Virilio, 2007). En estos 

términos, la colisión entendida como encuentro inesperado 

podría ser considerada como el motor de creación de nuevos 

significantes urbanos, como posible productor de indexicalidad 

y subjetividades espontáneas. 

El desorden como catalizador de encuentros también abre 

nuevas posibilidades para contrarrestar la realidad hegemóni-

ca. Por esta razón, también se podría aclamar que las colisio-

nes accidentales crean contrapúblicos como facilitadores del 

cambio (Fraser,1990). La interrupción del flujo normal de even-

tos fomenta la renovación y la transformación. Como dice Ro-

salyn Deutsche en su obra Evictions, Art and Spatial Politics, 

"el espacio social es producido y estructurado por el conflicto" 

(Deutsche 1996, 17:XXIV). Detrás de los términos estética ur-

bana y discurso espacio-cultural (spatial-cultural discourse), 

Deutsche introduce la idea de un espacio interdisciplinario, 

que trabaja con estrategias desde los campos del arte, la ar-

quitectura y el diseño urbano, y a la vez lo replantea a través del 

prisma de la heterogeneidad y la particularidad primaria de la 

co-existencia humana. 

En este sentido, la capacidad del espacio urbano de ca-

nalizar y expresar la pluralidad social se podría entender como 

su capacidad de facilitar la desviación, la yuxtaposición o la 

accidentalidad como comportamientos sistémicos en la ciu-

dad. Por ello, Rosalyn Deutsche insiste también en la idea de 

que el arte, dentro de su estética contextual, desencadena la 

creación de las condiciones de una democracia radical y plural. 

Revisando el papel del arte en el espacio público, rechazando 

la monumentalidad en su carácter intrínseco de imposición de 

reglas, se invoca la importancia de los accidentes como gene-

radores de múltiples esferas públicas (Lavender, 2016). El arte 
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es un estado de encuentro, y sugiere nuevas posibilidades para 

vivir y habitar el espacio. Ofrece nuevos modos, nuevas visio-

nes y nuevas temporalidades. 

Por esta razón, podríamos alegar por la emergencia de una 

estética del accidente (Valtchanova y Paez 2019a) que se con-

solida como reacción radical en contra de la codificación de la 

forma estable. Las estéticas del accidente reflejan todas estas 

prácticas espaciotemporales disruptivas, que abren espacios 

con disponibilidad accidental para el cambio y la renovación 

del intersticio social.

Giro Social y reivindicación de la agencia humana 

Coop Himmelblau y Haus-Rucker-Co trabajaban con la 

transitoriedad extrema de las estructuras neumáticas como 

vía de reivindicación del derecho del espacio social a una re-

configuración continua (Riesenbilliard, Viena, 1970 o Pulsating 

Yellow Heart, 1968). La agrupación neo-Marxista Utopie tam-

bién proyectaba a través de las estructuras inflables vías de 

subversión para dotar a la clase revolucionaria con sistemas de 

rápida apropiación y ocupación del espacio urbano (Structu-

res Gonflables, 1968). David Greene y Michael Webb27 diseña-

ban accesorios para el cuerpo humano (Living Pod y Cushicle, 

1966) que comprimían el hábitat personal hasta un kit expan-

dible desde artilugio corporal a unidad de vivienda nómada. 

Años más tarde, Raumlabor28 plantea su laboratorio espacial 

a base de eventos, performances y micro-intervenciones efí-

meras cuyo objetivo principal es involucrar a los ciudadanos 

en los procesos de transformación socio-urbanística (Berlín, 

Alemania, 1999-en curso), mientras que formaciones interdis-

ciplinarias como Stalker/ Observatorio Nomade (Roma, Italia, 

1994-en curso)29 desarrollan su propia metodología de investi-

gación urbana, basada en acciones directas de creación de es-

pacios y situaciones autoorganizados. Además, Joseph Beuys 

inicia la plantación de 7000 robles en Kassel colocados junto 

con un pedazo de basalto como parte de una iniciativa social 

y ambiental que supera la intervención artística 

y activa el compromiso cívico a través de la idea 

que "cada uno es un artista" (7000 Oaks, Kassel, 

1982). Lucy Orta dirige talleres en Johannesburg 

para enseñar a personas desempleadas nuevas 

capacidades de confección y trabajos manuales y 

abre debates sobre la solidaridad colectiva (Nexus 

Architecture, 1997-en curso)30. Estos son unos de 

los pocos ejemplos, entre muchos otros como Al-

fredo Jaar con su iniciativa de repartir mil cámaras 

de usar y tirar a los residentes del barrio de Ca-

27 Miembros fundadores 
de Archigram.

28 Para más información 
sobre el enfoque y el tra-
bajo de Raumlabor, véase 
Meier, Michael, y Cristoph 
Franz. 2008. Raumlabor. 
Acting in Public. Berlín: 
Jovis Verlag; o Assmann, 
Katja, Markus Bader, Fio-
na Shipwright, y Rosario 
Televi, eds. 2017. Explo-
rations in Urban Practice. 
Ruhr: Erschienen im Ver-
lag, dpr-barcelona.

29 Para más información 
sobre Stalker/ Obser-
vatorio Nomade, véa-
se Lang, Peter T. 2001. 
“Stalker on Location.” In 
Loose Space, editado por 
Karen A. Franck y Quentin 
Stevens, 193–209. Lon-
dres y Nueva York: Rout-
ledge.

30 Para la segunda edición de la bienal de Jo-
hannesburg (1997), Lucy Orta realiza talleres con 
mujeres migrantes de origen zulú en el albergue 
Usindiso. Cada mujer confecciona un traje Ne-
xus, eligiendo el estampado de tela como medio 
de autoexpresión. Al final de los talleres, se realiza 
una intervención en el espacio urbano, donde las 
mujeres interrumpen la ciudad con sus cuerpos 
interrelacionados con los trajes que cada una ha-
bía cosido personalmente. El taller también contri-
buye a mejorar las habilidades de las mujeres con 
técnicas básicas de costura y corte de patrones, 
con el objetivo de darles la oportunidad de ser 
económicamente independientes a través de la 
creación de nuevas habilidades colectivas. 
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tia en Caracas, Venezuela (Camera Lucida, 1996)31, 

Superflex con su programa de televisión online es-

pecial para los residentes de la tercera edad (Te-

nantspin, 1999)32 o con su Social Pudding (Leipzig, 

2003)33, Jeanne van Heeswijk con sus conversio-

nes estratégicas de malls comerciales abando-

nados en centros culturales autogestionados (De 

Strip, 2001-2004)34 o Thomas Hirschhorn con sus 

monumentos construidos y manejados directa-

mente por los vecinos de diferentes comunidades 

marginadas (Bataille Monument, 2002)35. 

Desde los años sesenta al menos, y de ma-

nera generalizada en los noventa, los movimientos 

sociales contradiscursivos (luchas antiglobaliza-

ción, derecho a la vivienda, movilizaciones contra 

la guerra) trasladan de manera radical el terreno 

de la acción activista del plano político a un plano 

sumamente cultural, que negocia con la cotidia-

nidad y las costumbres humanas. Incorporando 

usos, instrumentos y competencias que tradicio-

nalmente estaban reservados al artista, las agen-

cias reivindicativas se apropian de los medios 

creativos para reinventarlos en el compromiso 

social. De repente, emerge un cuerpo cívico ac-

tivo (active citizen body (C. Fraser 2020, 25)) que 

manipula imágenes y conceptos, "utiliza cámaras 

y herramientas de programación, produce mani-

fiestos y campañas consensuadas en asambleas, 

genera memes que discurren sin atribución alguna 

y transforma las calles en espacios de lucha" (Na-

varro 2018, 22).

Como vemos, múltiples son las prácticas 

contradiscursivas que constituyen la reacción al 

colapso de la ciudad como entidad socio-urba-

nística a través de la reivindicación del cuerpo del 

ciudadano como agente principal del cambio. Los 

procesos creativos se comprometen con las diná-

micas de empoderamiento y emancipación de la 

ciudadanía activa y como concluye Claire Bishop, la obra de 

arte se convierte en un proyecto "procesual y abierto, post-es-

tudio, basado en la investigación, que se extiende en el tiempo 

y es mutable en su forma"(Bishop 2012a, 194). Emergen prác-

ticas experimentales, que reivindican el colectivismo a través 

del activismo autoorganizado, la investigación transdisciplina-

ria y los procesos participativos o colaborativos con un claro 

compromiso social. Aparecen diferentes conceptualizaciones 

de este fenómeno de activación radical de la socialidad como 

agencia transformadora: desde dialogic art (Kester 2004) y 

social sculpture (Beuys 1982) por new genre public art (Lacy 

1995b), tactical media (Critical Art Ensemble 1996), relational 

aesthetics (Bourriaud 1998) hasta social aesthetics (Larsen 

1999) y más recientemente social practice. Como insiste Jo-

seph Beuys, "la disciplina artística más moderna, la Escultura 

Social/ Arquitectura Social, solo alcanzará su plenitud cuando 

cada persona viva se convierta en creador, escultor o arqui-

tecto del organismo social"36 (Beuys 1974). Aquí subyace la ten-

dencia común que aparece en los años sesenta y eclosiona en 

los noventa, de dirigir las industrias creativas y las prácticas de 

producción cultural hacia la subversión del sistema social es-

tablecido para reinventarlo a través de sus múltiples áreas de 

actuación heterogénea en un organismo social dinámico, auto-

gestionado y empoderado. 

Las ideas visionarias del non-plan o el reclamo radical a 

la espontaneidad y a la libertad de acción, marcan el inicio de 

un giro social en las prácticas espaciotemporales, que intervie-

nen en la cotidianidad y revierten lo social como eje principal 

de la transformación. La emergente sensibilidad al pluralismo 

de identidades e intereses sociales abole las prácticas de im-

posición de significados fijos para impulsar la proliferación de 

los "self-policing mechanisms"(Hughes 2000a, 175). Estos me-

canismos buscan la recuperación del compromiso individual 

y colectivo de los ciudadanos en la creación de sus propios 

hábitats urbanos a través de un proceso de desafío y negocia-

ción anárquica. El giro social y sus diferentes fases de eclosión 

se podrían contextualizar en tres fases principales, relaciona-

das con los intensos procesos de agitación activista y social: la 

31 En 1996 Alfredo Jaar es invitado para crear una 
obra site-specific para la inauguración de un mu-
seo en el barrio de Catia en Caracas, cuya cons-
trucción es altamente rechazada por los habitan-
tes de este barrio. Por esta razón, el artista decide 
repartir mil cámaras de usar y tirar e invitar a la 
gente de Catia a fotografiar su comunidad, sus ami-
gos, sus padres, su escuela, todo lo que consideren 
especial e importante para ellos, con total libertad. 
Una vez que terminan, cada uno lleva su cámara a 
una pequeña oficina (no en el museo mismo sino 
cerca, debido a la resistencia del museo) donde la 
dejan a revelar y dentro de diez días vuelven para 
escoger solo una foto que quieren que forme parte 
de la exposición de la inauguración del museo. Al 
final 750 cámaras fueron devueltas y 407 personas 
volvieron al cabo de dos semanas para escoger su 
foto de representación y Alfredo Jaar realiza una 
exposición con las 407 fotos personales de los ve-
cinos del barrio y crea una escultura con todas las 
carcazas de las cámaras devueltas que acaba con 
el nombre “The Eyes of Catia”. 

32 Tenentspin es un programa mediático comuni-
tario, basado en la ciudad de Liverpool, que sigue 
operando hasta el día de hoy. Aparece como un 
canal de televisión por internet, gestionado por un 
colectivo artístico, y acaba siendo una red diná-
mica de media y comunicación que reivindica la 
voz de la comunidad buscando una repercusión 
mediática internacional. Iniciado por el colectivo 
de artistas Superflex en 1999, durante los años ha 
crecido como un proyecto de colaboración entre 
FACT (Foundation for Art and Creative Technology), 
inquilinos de toda la ciudad y Arena Housing (una 
asociación de vivienda del Noroeste de Liverpool). 
El programa también propone varios talleres de 
instrucción y nuevas capacidades en el sector de 
los medios y la comunicación abiertos para todo 
el mundo. 

33 Social Pudding es un proyecto colaborativo en-
tre Superflex y Rirkrit Tiravanija, que desarrolla una 
serie de intervenciones “sociales y culinarias” (en 
palabras de los artistas) que se basan en la elabo-
ración y el consumo del postre como un proceso 
de “social coagulate”(Supeflex y Tiravanija 2003).

34 Para más información, véase Dodd, Melanie. 
2020. “‘Training for the Not-yet’: A Conversation 
with Jeanne van Heeswijk.” In Spatial Practices. 
Modes of Action and Engagement with the City., 
editado por Melanie Dodd, 121–31. Londres y Nueva 
York: Routledge.

35 Para más información, véase p.249-50

36 Joseph Beuys, ‘I am 
searching for a field 
character? (terminado 
en 1974 y traducido por 
Caroline Tisdall), Char-
les Harrison y Paul Wood 
(eds) Art in Theory 1900-
2000: An Anthology of 
Changing Ideas 8Oxford: 
Blackwell, 2003), p.903. 
Este artículo fue publi-
cado originalmente en el 
catálogo de la exposición 
Art into Society, Society 
into Art (Londres: Institu-
te of Contemporary Art, 
1974). 
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vanguardia histórica que aparece en Europa alrededor de 1917, 

después la así llamada neovanguardia que conduce a los suce-

sos de 1968, y el tercer punto de transformación es la caída del 

comunismo en 1989. De esta manera la forma social colectiva 

deviene el terreno político de la resistencia y la contra-acción 

que rechaza la creciente intensidad de la cultura autoritaria. Así, 

se podría hablar de un radicalismo cultural o de unas políticas 

culturales contradiscursivas, donde la producción cultural ra-

dical se compromete a producir "intervenciones moleculares 

y choques semióticos"(Critical Art Ensemble 2012). La cultura 

deja de ser "propiedad de los cultos y los cultivados" (Denning 

2004, 1) para convertirse en una herramienta social de lucha 

contra las políticas dominantes de homogenización y exclu-

sión.  En este sentido, la expresión creativa, sea un gesto artísti-

co o arquitectónico, borra los límites entre la cotidianidad y los 

eventos para devenir una necesidad. 

La dialéctica entre lo social y las industrias creativas no 

se basa en unas dinámicas de compenetración y solapamiento 

completo, lo contrario, se basa en la tensión continua que se 

mantiene entre las dos (Bishop 2012c). Una tensión que requie-

re la constante redefinición de las prácticas espaciotempora-

les informales, donde la capacidad contextual y dialógica de 

dichas prácticas es una urgencia. Site-specificity y situated-

ness son unas de las características básicas de estos procesos 

intervencionistas socio-espaciales, o como dice la crítica de 

arte Miwon Kwon en su ensayo One Place after Another (Kwon 

2002) "la especificidad del sitio (site-specificity) ha sido adop-

tada como un significante automático de 'criticalidad’" (Rendell 

2006, 15). El lugar se entiende más allá de su geolocalización y 

se trabaja cada vez más en el sentido que propone Michel de 

Certeau detrás del concepto de lugar practicado como el cru-

ce entre performatividad y etnografía, el lugar de las movilida-

des intersubjetivas, de lo social y lo espacial. Así, por ejemplo, 

en 1993 la exposición temporal Culture in Action: New Public 

Art in Chicago, concebida y dirigida por la comisaria Mary Jane 

Jacob, consiste en la realización de siete diferentes proyectos, 

que rompen con los modelos preconcebidos de arte público. 

La monumentalidad escultórica de la obra de arte se sustitu-

ye por múltiples procesos colaborativos y eventos celebrativos 

con las comunidades locales. Por ejemplo, un centenar de rocas 

macizas de piedra caliza con placas conmemorativas en honor 

a diversas mujeres locales parasitan la ciudad de manera ines-

perada de un día para el otro (Suzan Lacy), paralelamente se 

organiza también un desfile multiétnico por el barrio, se planta 

un jardín hidropónico para cultivar alimentos destinados para 

la comunidad de contagiados de HIV/AIDS, colaborativamente 

con adolescentes de Chicago’s West Town se monta una video 

instalación y se celebra una fiesta. En estos formatos claramen-

te el rol y la maestría creativa del arquitecto, del diseñador o 

del artista están suspendidos por la activación de nuevas co-

munidades de acción, que aglutinan comportamientos cívicos 

activos que superan el formato del proyecto creativo. Miwon 

Kwon clasifica estas comunidades en cuatro tipologías, que se 

basan en el estudio de los fenómenos sociales emergentes: 

communities of mythic unity (comunidades de unidad míti-

ca) o aglutinación de nuevas comunidades alrededor de cau-

sas activistas compartidas, "sited" communities (comunidades 

situadas) o colaboración con asociaciones locales ya activas, 

invented communities (temporary) (comunidades inventadas 

(temporales)) o generación de comunidades improvisadas 

temporales que suceden alrededor del acto de intervención, 

invented communities (ongoing) (comunidades inventadas (en 

curso)) o generación de nuevas comunidades que superan el 

acto de la intervención y perduran como unidades colectivas 

activas (Kwon 2002, 118-37). La creación de comunidades nue-

vas a base de dinámicas colaborativas no-representacionales 

rescatan la idea del nuevo género de arte público que propone 

Suzan Lacy y Kwon interpreta como "un modo renovado de ac-

tivismo social y político, una nueva estrategia de reforma y re-

vitalización urbana" (Kwon 2002, 107). Reenfocando el proyecto 

creativo del artista en el público, del objeto en el proceso, de la 

producción en la interacción y sus consecuencias, estas prác-

ticas creativas desarrollan una estética social, centrada en el 

mundo de los actos y las acciones directas (Larsen 1999). Se-

gún Lacy, inspiradas en los contradiscursos de "varios grupos 

de la vanguardia, como artistas feministas, étnicos, marxistas, 
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audiovisuales y otros activistas... [que] tienen un interés común 

en la política de izquierdas, el activismo social, los públicos re-

definidos, la metodología colaborativa y su importancia para la 

para las comunidades (particularmente las marginadas)" (Lacy 

1995a, 25), la mayoría de las prácticas comprometidas con este 

nuevo género de intervención en la esfera pública devienen es-

trategias de democratización, emancipación y reivindicación 

de la lucha social. Aparte, estas estrategias sociales, inducidas 

a través del formato de la intervención cultural, suspenden el 

individualismo e impulsan intensas transacciones con el Otro, 

basadas en las estéticas conectivas (Gablik 1995), las estéticas 

dialógicas (Kester 2004)(Kester 2011) o el antagonismo relacio-

nal (Mouffe 2013). 

La otredad es un concepto que contiene implícitamente 

una naturaleza jerárquica de juicio, de dominación por apro-

piación. Por lo tanto, con el giro social, las prácticas creativas 

se comprometen a investigar nuevas formas de representación, 

que trascienden esta fragmentación y trabajan con pluralidad, 

multiplicidad y libertad de aparecer. Se abren espacios críticos 

de experiencia cultural más allá del paradigma de la salvación 

(salvage paradigm) entendido como el conjunto de "prácticas 

simbólicas o intelectuales, estéticas e institucionales que bus-

can enterrar más que preservar" (Dominguez 1987). Estas prác-

ticas que suspenden ciertos comportamientos paternalistas o 

asistencialistas, replantean el espacio social desde la perspec-

tiva de un pluralismo agonista, donde emerge la democracia 

radical. Entendidas como prácticas críticas, inician la desarti-

culación del sentido común y la articulación de contra-posibi-

lidades de construcción de espacios de convivencia y disenso 

(Mouffe 2013, 67).

Otro aspecto importante del giro social es la estimulación 

de una red autopoiésica, que se basa en la producción colec-

tiva y autoiniciada de nuevos significados y nuevos espacios 

de acción. Remitiéndonos a las ideas de Bruno Latour sobre 

el Actor-Red (Actor-Netwok-Theory (ANT)) (Latour 2005), el 

espacio social resulta ser un entramado complejo entre co-

nexiones, asociaciones e interacciones entre agencias huma-

nas y no-humanas que superan el espacio físico en sí. En este 

sentido, hablamos no solo de espacio social, sino de espacio 

relacional, producido a través de las continuas imbricaciones 

espontáneas entre personas, ambientes, políticas y compor-

tamientos. O como lo definiría David Harvey "el espacio, según 

Leibniz, está contenido en objetos de tal manera que un objeto 

existe sólo cuando contiene y representa en sí mismo relacio-

nes con otros objetos" (Peet y Harvey 2006, 271). La dimensión 

relacional produce contextos y situaciones intersubjetivos que 

interrumpen la materialidad de los espacios representativos 

a través del evento de la interacción humana como factor de 

reformulación socio-espacial. Esta idea del saneamiento y el 

refuerzo de la autonomía colectiva de acción consolida la fe-

nomenología de una resistencia en red, basada en la afirmación 

de la subjetividad, de la identidad, la sexualidad o de lo perso-

nal e íntimo como el terreno de lo político. Brian Holmes define 

este proceso como la dinámica de "desatar los fantasmas co-

lectivos" (Holmes 2008, 17) que a través de la articulación de 

una personalidad flexible continuamente aspiran a desmontar 

la "reglamentación, las burocracias del estado de bienestar, los 

modelos de consumo masivo y la disciplina fabril" (ibid) para 

reinventar en la acción directa las políticas autoiniciadas de 

una resistencia colectiva. 

En este aspecto, se puede concluir que el giro social en 

las prácticas culturales espaciotemporales induce dinámicas 

de criticalidad, contextualidad, interdisciplinariedad y otredad 

radical. La creación de nuevas comunidades con diferentes 

temporalidades de acción y la articulación de un cuerpo cívico 

activo (active citizen body) devienen tanto el medio, como el 

objetivo de muchas de estas prácticas de transacción con la 

socialidad. Los gestos creativos se convierten en gestos infor-

males de resistencia, reacción y reivindicación que buscan la 

emancipación de la agencia humana a través de actos tem-

porales, radicalmente contextuales y mayoritariamente proce-

suales. 
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Giro Afectivo y producción de nuevos escenarios del 
afecto humano37 

Como reacción al régimen de alienación social y al indivi-

dualismo, promovido por la sociedad del consumo, surgen prác-

ticas centradas en la construcción de contextos intersubjeti-

vos, donde la afectividad, la intimidad y las políticas de cuidado 

(politics of care) generan nuevos escenarios de lo común. En 

este proceso, el mundo de la experiencia cotidiana se convierte 

tanto en el terreno como en la materia prima para las transac-

ciones entre la agencia humana y los diferentes contextos de 

crisis, que impulsan la activación de múltiples redes afectivas 

entre los cuerpos cívicos en acción. Se observa que estas redes 

de afecto e intimidad operan a través de las políticas de cuida-

do, que sitúan la interdependencia en el centro (Woodly et al 

2021) y desarrollan múltiples y diversas articulaciones del pro-

blema de la irreductible "otredad del otro" (Ganis 2011, 5). En es-

tos casos resulta clave entender la interdependencia no como 

un contrato social sino como una "condición, incluso precondi-

ción" de la socialidad (de la Bellacasa 2012, 198). En este sentido, 

en el estudio de la fenomenología de la acción y sus operacio-

nes a través del afecto nos interesan particularmente aquellas 

implicaciones de los conceptos de afecto, cura y cuidado que 

adoptan la conciencia de que "debemos tener cuidado de no 

volvernos nostálgicos por un mundo solidario idealizado […] sino 

[situado] en las dinámicas ético-afectivos cotidianas que invo-

lucran los problemas ineludibles de las existencias interdepen-

dientes" (de la Bellacasa 2012, 199). Evitando interpretaciones 

"meramente instrumentales y de supervivencia" (ibid.), en este 

estudio el afecto y el cuidado se consideran como una actitud 

personal en las negociaciones cotidianas entre la intimidad y lo 

público. Visto a través de este lente, las prácticas afectivas se 

convierten en un comportamiento político, que activa la agen-

cia humana a través del compromiso ético-afectivo cotidiano. 

Así, el afecto canalizado en diversas prácticas activas de inter-

dependencia deviene el acto íntimo de ejercer la democracia a 

través del cuerpo humano como unidad relacional radical. 

Las redes socio-espaciales de afecto en los contextos 

de crisis remarcan una tendencia a activar la agencia huma-

na como fuente inmediata de resiliencia, democracia radical 

y una reimaginación de lo común. Las experiencias afectivas 

e íntimas de excepcionalidad convierten del cuerpo humano 

tanto en el terreno como en el medio de múltiples procesos 

de redefinición socio-espacial que se centran en operar con 

las políticas de lo cotidiano. En este proceso intersubjetivo de 

reinvención de lo cotidiano a través de actos ético-afectivos de 

compromiso personal con el entorno urbano emergen algunas 

de las visiones articuladas por Henri Lefebvre y Michel De Cer-

teau, que, durante la crisis de posguerra de la ciudad moderna, 

promovieron una micropolítica de prácticas espaciales infor-

males para una vida urbana creativa y desjerarquizada. Esta 

idea también se basa en la definición de Jürgen Habermas de la 

esfera pública como "la esfera de las personas privadas que se 

unen como público" (Habermas 1989), es decir, la esfera que se 

construye a través de la interacción dinámica entre la intimidad 

y la publicidad. Esta incursión de lo privado o de lo íntimo como 

rasgo indispensable de lo público marca un giro en los medios 

y los objetivos de las prácticas intervencionistas contradiscur-

sivas, que destilan el paisaje psicoemocional como el terreno 

principal de negociación con el contexto sociopolítico, donde 

se promueve el crecimiento de "esferas públicas plurales, en 

lugar de un espacio único regulado por el consenso discursivo" 

(Lavender 2016b, 41-42).

La intimidad y el afecto se activan como actitudes so-

cio-espaciales a través de múltiples prácticas de resistencia 

y subversión que surgen como respuesta a las condiciones de 

crisis desde los años 60 y encuentran su eclosión en términos 

prácticos a partir de los 90 y hasta hoy en día.  La emoción, 

la intuición y la impulsividad se habilitan como herramientas 

inmediatas para la reinvención de lo cotidiano por los traba-

jos disruptivos de arquitectos como Hans Hollein, Coop Him-

melblau, Gianni Pettena, o movimientos como la Internacional 

Situacionista y el MIBI (International Movement for an Imagina-

tive Bauhaus). En una sociedad cada vez más dominada por 

la racionalidad tecnológica (fenómeno que empieza en la Ciu-

dad Postmoderna y sigue evolucionando en la Ciudad Global) 

las ideas de Lefebvre de recuperación de la totalidad física y 

37 Fragmentos de este 
subcapítulo están basa-
dos en el artículo Paez, 
Roger, y Manuela Valt-
chanova. 2022. “Affective 
Bodies: Intimate Design 
Practices to Reinvent the 
Everyday.” Temes de Dis-
seny 38: pending for pu-
blication.
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emocional del individuo para reconectar las dimensiones so-

cial, cultural y económica de la sociedad cobran cada vez más 

vigencia (Kofman y Lebas 2000, 80). El concepto de Lefebvre 

sobre los ‘momentos’ o los ‘durées discontinuos’(Lefebvre 1989, 

648) de experiencias de juego, amor, lucha o placer, que poste-

riormente alimentan las estrategias de los Situacionistas sobre 

la construcción de situaciones subjetivadas, rescata la tenden-

cia de enfocar críticamente las prácticas intervencionistas a 

través del afecto y la experiencia emocional. Así, a través del 

potenciamiento de la intimidad y la subjetividad en la esfera 

pública, el individuo recupera su integridad como unidad de 

transformación socio-espacial directa.

En este sentido, aparecen diversas ideas transgresoras 

como, por ejemplo, Architekturpille, 1967 o Svobodair, 1968 de 

uno de los fundadores de la arquitectura radical Hans Hollein 

que plantean el (des)control ambiental no-físico a través de la 

activación de la dimensión psicológica del espacio, donde la 

espontaneidad se canaliza a través de la experiencia corporal 

intersubjetiva. También Coop Himmelblau con algunas de sus 

propuestas como el Soft Space, 1970 desmaterializa el espa-

cio hasta convertirlo en el campo efímero de una interacción 

humana puramente hedonista e impulsiva. Muchos de los ar-

quitectos del movimiento radical italiano, como por ejemplo 

Gianni Pettena, también acudieron a formatos performativos 

que excitan el espacio urbano con la inyección inmediata de la 

imaginación radical de los cuerpos cívicos activos. Obras como 

Carabinieri, 1968, Grazia e Giustizia, 1968 o Wearable and alre-

ady worn chairs, 1971, articulan situaciones temporales donde la 

expresión directa de la afectividad humana desencadena una 

dinámica de transacción directa entre el individuo y el contexto 

en su dimensión tanto social, como espacial. Surgen proyectos 

que plantean expandir el cuerpo humano para acelerar la com-

penetración psicofísica entre el individuo y su entorno (como 

el Mind Expander I de Haus-Rucker-Co, 1968) o incluso entre 

dos individuos, induciendo un estado de éxtasis a través de es-

tímulos electro-táctiles (Divan of Love, Haus-Rucker-Co, 1970). 

Desde 1960 hasta 1980 el artista brasileño Hélio Oiticica 

también se dedica a diseñar ambientes y artilugios persona-

les que según él producen nuevas formas de ""nuevo compor-

tamiento perceptivo"(Oiticica 1967, 913). A través de la inyec-

ción de procesos de "expansión interior", él plantea la idea de 

la experiencia "suprasensorial" que ""representa la liberación 

de aquellos prejuicios sobre las condiciones sociales a los que 

está sujeto el individuo" (Oiticica 1967, 915). En la mayoría de 

los casos se trata de contextos experienciales, puramente he-

donistas, que ofrecían estados psicofísicos alucinógenos (con 

y sin la ayuda de estupefacientes). En obras como Éden, 1963, 

Babylonests, 1971 o Cosmococa CC5-Hendrix War, 1973 se pro-

ducen contextos de improvisación e impulsividad corporal, 

donde el impacto sensorial crea "ejercicios experimentales de 

libertad" e impulsa hacia el "descubrimiento de la voluntad". Así, 

la afectividad instintiva y la experiencia íntima del cuerpo hu-

mano se expande al nivel de una práctica espaciotemporal que 

conecta cuerpos, políticas y espacios. 

En este aspecto, es fundamental subrayar que la activa-

ción del cuerpo ciudadano como motor de la reinvención radi-

cal de lo cotidiano se impulsa por la emergencia de la intimidad 

subjetiva como medio de interrupción de la esfera pública. Se 

podría evocar la idea de "la treta de la inteligencia práctica", que 

introduce Antonio Negri al referirse al momento en el que "los 

poderes de la creación y la imaginación […] pueden romper las 

barreras del supuesto realismo y descubrir alternativas reales al 

presente orden de las cosas" (Hardt y Negri 2009). El encuentro 

espontáneo o el instante de irrupción de lo personal dentro de 

lo colectivo también podría describirse con el término kairos, 

que Negri designó como el momento de oportunidad, de rup-

tura radical o el instante singular en el que el arquero suelta la 

flecha (Negri 2000, 156). En este momento específico se inau-

gura la temporalidad, en la medida en que se crea un espacio 

para la acción directa (Dezeuze 2017, 219).

En la emergencia de la intimidad como práctica de nego-

ciación tanto subjetiva como colectiva con el contexto de cri-

sis, la vulnerabilidad, el enfrentamiento personal y la implica-

ción afectiva se convierten en una forma de resistencia y a la 

vez en un espacio de acción. La experiencia cotidiana involucra 

las capacidades operativas del cuerpo humano como herra-
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mientas de interrupción y expresión visceral. Lenguajes, imáge-

nes, conocimientos, afectos, movimientos y hábitos corporales, 

entre otros, se aprovechan como medios para reinventar la po-

lítica cotidiana. En este sentido, surgen prácticas que trabajan 

la expansión del cuerpo humano como unidad inmediata de 

disrupción y redefinición del contexto, como por ejemplo, Lucy 

Orta con su Nexus Architecture38, donde plantea formatos de 

afectividad intercorporal a través de la confección de piezas 

de vestimenta que expanden las capacidades de la interco-

nexión entre dos o más individuos como formatos espaciales 

efímeros o arquitectura en transformación continua. Krzysztof 

Wodiczko también desarrolla prototipos de accesorios corpo-

rales (Dis-Armour, 2000)39 o vehículos de empoderamiento de 

los invisibles que facilitan la expresión libre y el reclamo de la 

justicia social a través de la acción directa (Criticle Vehicles, 

1998-2005)40. Estas incursiones inmediatas de la vulnerabili-

dad y la sensibilidad de los cuerpos cívicos activados excitan la 

ciudad, ensayando nuevos escenarios de los común a través de 

la emergencia de la otredad y el afecto urbano.

Utilizando las tácticas de interrupción como actos contra-

hegemónicos de disrupción de significados fijos (Karami 2018), 

las prácticas íntimas que reformulan la política cotidiana recla-

man la temporalidad, la ciudadanía activa y la afectividad radi-

cal como necesidades infraestructurales en nuestros hábitats 

urbanos enfrentados a una situación de colapso sistémico.

La reacción visceral abre un terreno intersubjetivo de tran-

sacción con las emergencias globales, donde la política, el es-

pacio y el afecto se cruzan para dar una posible respuesta a la 

crisis. Este fenómeno canaliza los indicios de un posible giro 

afectivo en las prácticas espaciales promulgado por arquitec-

tos y teóricos de la arquitectura como Farshid Moussavi, Sylvia 

Lavin o Beatriz Colomina. El giro afectivo identifica la capaci-

dad de las infraestructuras relacionales para movilizar afectos 

y emociones, habilitando espacios más que representacionales 

que son "incluso capaces de generar una ruptura en el orden 

urbano"(Lozoya 2018). De esta manera, la afectividad engloba 

un proceso más que representacional de entrelazamiento entre 

el espacio y el individuo. En el contexto de la teoría no repre-

sentacional (Thrift 2008), que articula la intervención y trans-

formación espacial en torno a eventos, acciones y narrativas 

en lugar de material construido, códigos representativos y sím-

bolos, la visualización visceral de una reacción afectiva se con-

vierte en un acto mayoritariamente no representativo. 

El objetivo principal del proceso creativo es catalizar el 

afecto como impulso de acciones futuras. Como afirma Mi-

chael Hardt, evocando la teoría de los afectos de Baruch Spino-

za, "cuanto mayor es nuestro poder para ser afectados […] ma-

yor es nuestro poder para actuar. Hardt también diferencia dos 

tipos de acciones: acciones de la mente y acciones del cuerpo. 

Por esta razón, se podría considerar que el afecto produce múl-

tiples formatos de intervención, que oscilan entre la fisicidad 

y la relacionalidad, como accesorios corporales y wearables, 

parásitos urbanos, protocolos y políticas relacionales, compor-

tamientos críticos, máquinas de expresión y procesos de re-

significación directa, eventos festivos disruptivos, coreografías 

urbanas espontáneas, significantes móviles o alegorías espa-

ciales efímeras. Todos estos formatos de interrupción directa 

y resignificación de la esfera pública, de los espa-

cios comunes o domésticos se articulan en torno 

a la activación de la agencia humana como vector 

principal de redefinición de las políticas, los espa-

cios y los afectos cotidianos. 

Prácticas como las de MUF Architecture, 

Aberrant Architectures, City Minde(d), Office for 

Political Innovation (Andrés Jaque) o Marjetica 

Potrč trabajan el afecto a través del espacio como 

mediador de las políticas del cuidado como una 

actitud cívica. Los playgrounds y las instalaciones 

efímeras We are all artists, 2010 de MUF Archi-

tecture, la unidad nómada de The Tiny Travelling 

Theatre, 201241, las estructuras colaborativas de 

The Storytelling Igloo, 201742 o las dinámicas lú-

dicas de The Social Playground, 200343 de Abe-

rrant Architecture ensayan nuevos espacios de 

ilusión urbana, donde la imaginación cívica im-

pulsa paisajes de juego, espontaneidad y ficción. 

38 Para más información, 
véase p.342-3.
39 Para más información, 
véase p.347-9.
40 Para más información, 
véase p.189-91.

41 The Tiny Travelling Theatre (2012) de Abberant 
Architecture se basa en una unidad móvil que re-
corre la ciudad y en su interior un público de hasta 
seis personas puede disfrutar de una serie de ac-
tuaciones íntimas: como teatro, comedia y música, 
etc. mientras que en el exterior de la estructura se 
crea un espacio tipo bar improvisado.

42 The Storytelling Igloo de Aberrant Architectu-
re es una colaboración entre cinco escuelas del 
barrio Borough of Barnet de Londrés, que explora 
temas de identidad, pertinencia y significado ínti-
mo a través de la producción colaborativa de una 
estructura hecha de ladrillos customizados que re-
presentan el lugar preferido de cada uno de los 140 
alumnos que participaron.

43 The Social Playground de Aberrant Architectu-
re es un paisaje lúdico diseñado conjuntamente 
con diferentes entidades como asociaciones de 
vivienda social, escuelas e incluso hospitales, que 
propone instalaciones sonoras, juegos e interac-
ciones con el objetivo de mejorar la salud mental 
a través de fromentar la apropiación psico-afec-
tiva libre de un contexto dinámico diseñado como 
playground para todas las edades.
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Andrés Jaque con el Office for Political Innovation construyen 

transurbanismos o urbanismos transitorios y subversivos que 

reivindican el interés en las composiciones sociales entre vida, 

política y conocimiento, sobretodo con proyectos como Ikea 

Disobedients, 2012, Intimate Strangers, 2016, Pornified Homes, 

2016, o The Rolling House for the Rolling Society, 

200944, donde a través de diversas investigaciones 

socio-espaciales se visibilizan redes relacionales 

transgresoras (nómadas contemporáneos, des-

conocidos íntimos, deseos transitorios, hogares 

pornificados o polémicas transmediáticas). Estas 

acciones inmediatas de emancipación del cuerpo 

ciudadano activo podrían ser consideradas como 

actos de disenso pragmático/ pragmatic dissent 

(Arlandis 2018) o habitar críticament/ critical inha-

bitation (Karami 2018), donde la experiencia situada 

es una transacción subjetiva con el contexto basa-

da en la crítica, el cuidado, el deseo o la emoción. 

Estas prácticas íntimas de transformación del en-

torno socioespacial inmediato operan como prác-

ticas espaciales críticas en los términos que Jane Rendell las 

define: "obras que transgreden los límites del arte y la arquitec-

tura y se involucran tanto con lo social como con lo estético, lo 

público y lo privado... explorando los aspectos específicamente 

espaciales de los procesos o las prácticas interdisciplinarios 

que operan entre el arte y la arquitectura" (Rendell 2006, 20). 

Las prácticas íntimas de intervención espaciotemporal, donde 

el individuo articula todo el proceso de negociación con el con-

texto, inician la construcción de los llamados contrapúblicos (N. 

Fraser 1990) o colectividades espontáneas. Los contrapúblicos 

construyen "arenas discursivas paralelas donde los miembros 

de grupos sociales subordinados inventan y hacen circular 

contradiscursos, que a su vez les permiten formar interpela-

ciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesida-

des"(N. Fraser 1990, 67). La formación de estas "interpelaciones 

oposicionales" deviene un proceso tanto socioafectivo (el afec-

to compartido como base de las contra-comunidades), como 

espacial (la suspensión de las políticas preestablecidas sucede 

en espacios de alternativa, espacios temporales que dan lugar 

a la disidencia). En este sentido, las definiciones preestableci-

das de las políticas espaciales y las dinámicas afectivas se sus-

penden para reinventarse en la así llamada "redistribución de lo 

sensible", que en términos de Rancière remite a la idea que el 

disenso reorganiza el sentido ("dissensus to mean a reordering 

of the sense"(Rancière 2010)). 

La afectividad intrínseca de la condición humana y la inti-

midad de la experiencia afectiva y sentimental originan un pro-

ceso de transacción activa con el lugar, su narrativa plural y su 

comportamiento relacional. Estas dinámicas interrelacionales 

basadas en la vulnerabilidad y la temporalidad de la experien-

cia emocional tienen la capacidad de generar estrategias de 

transformación socio-espacial, donde el afecto es el eje prin-

cipal de la imbricación crítica entre el individuo y el espacio. 

De esta manera cuando hablamos de intervencionismo crítico, 

se reivindica la necesidad de trabajar a partir de la capacidad 

afectiva de la intervención socio-espacial que posibilita la inti-

midad y la subjetividad como agencias transformadoras. 

44 Para más información, véase:
Jaque, Andres. 2020a. “Ikea Disobedients.” En Su-
perpowers of Scale, editado por James Graham, 
182–216. Nueva York: Columbia Books on Architec-
ture and the City.
Jaque, Andrés. 2019b. “The Rolling Society: La Ciu-
dad Sin Exteriores.” En Mies y La Gata Niebla: En-
sayos Sobre Arquitectura y Cosmopolítica, 17–30. 
Barcelona: Puente Editores.
———. 2020b. “Intimate Strangers.” En Super-
powers of Scale, editado por James Graham, 374–
404. Nueva York: Columbia Books on Architecture 
and the City.
———. 2020c. “Pornified Homes.” In Superpowers 
of Scale, editado por James Graham, 322–74. Nue-
va York: Columbia Books on Architecture and the 
City.
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Antagonismo, disenso o el espacio como política45 

Muchas de las prácticas que surgen en condiciones de cri-

sis se construyen sobre la base de la contra-acción o el con-

tradiscurso, buscando desarticular los paradigmas sociopolí-

ticos vigentes. Mientras que en la sociedad postmoderna las 

contracorrientes culturales constituyen las vanguardias de una 

crítica radical al Nuevo Orden, en la ciudad global los compor-

tamientos contrahegemónicos no son vanguardistas, sino plu-

rales y translineales, basados en la acción directa y en lo po-

lítico como actitud cívica. En este sentido, los límites entre la 

acción puramente política, la actividad intelectual y creativa y 

las dinámicas cotidianas se diluyen, constituyendo el terreno 

cultural como el campo autónomo de desarticulación contra-

hegemónica. Justamente en la producción de modelos cultu-

rales alternativos como una forma de resistencia a las lógicas 

institucionales de asimilación y control, el antagonismo se es-

tablece como esencial. 

Las prácticas socio-espaciales tanto de resistencia, como 

de reclamo y reivindicación están basadas en el antagonismo 

como la capacidad de suspender las verdades vigentes para 

reinventarlas a través del acto de la disputa, llevado a nivel de 

acción directa. El conflicto deviene una condición imprescin-

dible para la proliferación de la pluralidad. Por esta razón, se 

puede considerar que el intervencionismo socio-espacial, que 

se observa en las épocas de la crisis tanto de la Ciudad Moder-

na como de la Ciudad Global, instrumentaliza el conflicto para 

constituir nuevas actitudes urbanas basadas en el reconoci-

miento crítico de las verdades hegemónicas. De este modo, 

entendemos que el antagonismo es la dinámica de abordar el 

conflicto de manera constructiva a través de comportamien-

tos cívicos proactivos inspirados tanto en la crítica como en 

la imaginación o el deseo. Basándonos en Chantal Mouffe, el 

antagonismo es un elemento imprescindible para un modelo 

agonista de democracia (Mouffe 2013), ya que la diversidad 

consensual es insuficiente para impulsar un orden multipolar. 

El antagonismo no simplemente reconoce la co-existencia de 

polaridades sino canaliza la divergencia como fuerza genera-

dora. En este sentido, uno de los aspectos fenomenológicos de 

las prácticas intervencionistas que emergen en condiciones de 

crisis es la capacidad primero de reconocer la multipolaridad 

socio-política, después de interrumpir el orden consensual a 

través de el disenso y al final de conducir la contrariedad de la 

disputa hacia una posible actitud crítica que cuestiona y pro-

pone nuevas visiones. 

Si nos remitimos a Adorno, las industrias creativas (o el 

arte) proporcionan el espacio de autonomía donde se gesta la 

contra-acción a base de disenso, disputa y multiplicidad anta-

gónica.  Por esta razón, la capacidad de las prácticas creativas 

de abordar el conflicto y desarrollarlo como un nuevo modelo 

cultural es clave para entender la fenomenología de la acción 

intervencionista socio-espacial y su potencial transformador a 

nivel urbanístico. 

Las prácticas de intervención espaciotemporal (articula-

das a través de la arquitectura, el urbanismo, el arte o el acti-

vismo cívico) son un acto de intervención en la política de un 

lugar: producen, reordenan o reinventan los escenarios sociales 

donde humanos y no humanos negocian su convivencia. En ese 

sentido, los movimientos contraculturales de la Ciudad Moder-

na y la Ciudad Global cuestionan las intervenciones en el ám-

bito socio-urbanístico llevados a cabo desde diferentes cam-

pos disciplinarios (diseño, arquitectura, arte, etc.) explorando 

su capacidad de imbricación con "la siempre presente agencia 

de la gente del día a día" (Loftus 2009) o sea, su capacidad de 

impulsar ciudadanía activa. Al involucrar la activación directa 

del cuerpo cívico en el proceso intervencionista, es importante 

discernir la capacidad del diseño por un lado de implementar 

la lógica progresiva de las estructuras hegemónicas de poder, 

promoviendo formas exclusivas de coexistencia consensual; o, 

por otro, de suceder como una "búsqueda política de disiden-

cia material, performativa y compositiva" (Jaque 2020c, 21). A 

tal efecto, el campo de interacción constante entre el cuerpo 

cívico, las políticas de la verdad (polotics of truth) y el inter-

vencionismo urbano (urban interventionism) deviene el frágil 

terreno de acción para las prácticas socialmente comprometi-

das tanto hegemónicas como contrahegemónicas. Temas de-

licados como diversidad, democracia o empoderamiento se 

45 Fragmentos de este 
subcapítulo están basa-
dos en el artículo Paez, 
Roger,y Manuela Valtcha-
nova. 2021a. “Harnessing 
Conflict: Antagonistic 
Spatiotemporal Design 
Practices.” Temes de Dis-
seny, no. 37: 182–213.
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convierten múltiples veces en herramientas de negociación y 

legitimación de ciertos intereses sociopolíticos dominantes. 

Por esta razón es importante diferenciar las diferentes for-

mas de ciudadanía activa que puede producir una práctica so-

cioespacial intervencionista. Para discernirlos mejor, es funda-

mental comprender la diferencia entre formatos participativos 

y colaborativos. Por un lado, las dinámicas participativas esta-

blecen protocolos cerrados basados   en reglas, aceptadas vo-

luntariamente por los participantes, donde la improvisación se 

convierte paradójicamente en un proceso controlado. Por otro 

lado, los formatos colaborativos de intervención socioespacial 

son capaces de fomentar contextos dinámicos donde todas 

las reglas del espacio-tiempo se reinventan continuamente en 

una interacción co-creativa abierta. En esta línea, los escritos 

de Claire Bishop sobre las diferentes formas de participación y 

emancipación del espectador también apuntan a este cambio 

gradual de un "público que exige un papel, a un público que 

disfruta de su subordinación a extrañas experiencias ideadas 

para ellos por un artista, a un público que se anima a ser copro-

ductor de la propia obra" (Bishop 2012c, 39). También Bishop 

advierte sobre la posible mercantilización de los cuerpos hu-

manos en una economía de servicios, donde pueden ser fácil-

mente involucrados en la producción y la legitimación de sig-

nificados y códigos pertenecientes a los poderes dominantes. 

De este modo, posibilitar contextos colaborativos abiertos, que 

construyen formas de ciudadanía activa basadas en el derecho 

cívico al disenso, resulta un proceso complejo de activación de 

nuevas interfaces críticas para la reinvención socio-espacial. El 

antagonismo y la multiplicidad se convierten en una condición 

fundamental para la articulación de estas formas de ciudadanía 

activa capaces de revisar las lógicas existentes para ensayar 

colaborativamente nuevas realidades posibles. Por lo tanto, uno 

de los principales aspectos del intervencionismo crítico y o la 

arquitectura de la acción que se estudia en este trabajo de in-

vestigación es el interés de posibilitar la democracia como un 

proceso socio-espacial intersubjetivo y autoiniciado en lugar 

de una mera herramienta de negociación y asimilación de di-

ferencias.

En los años 70 y 80 la acción contrahegemónica cons-

tituye un campo oposicional en la producción cultural, rom-

piendo los límites de la disciplinariedad a través de prácticas 

de disenso canalizadas a través de la intervención directa. La 

expresión contradiscursiva entendida como el acto de disi-

dencia se plasma en formatos plurales como por ejemplo las 

coreografías de Anna Halprin (The Blank Placard Dance, San 

Francisco, 1967), los talleres de serigrafía de Ateliere Populai-

re (Demans the Impossible, Paris, 1968), los vehículos críticos 

de Kryzstof Wodiczko (Vehicle-Podium, Nueva York, 1977-1979), 

los happenings de Allen Kaprow (Sweet Wall, Berlín, 1970), las 

instalaciones mediáticas de Ant Farm (Media Burn, 1975, Cadi-

llac Ranch, 1984, EE.UU.) o las disrupciones gráficas de Barba-

ra Krüger (Circus, 1975, Limited Edition, MTA Card, 1975). Todas 

estas prácticas están comprometidas con la democratización 

como un proceso socio-espacial, promoviendo la pluralidad de 

una sociedad basada en el derecho a divergencia. De la misma 

manera, años más tarde como reacción al caos democrático 

de la Ciudad Global, surgen acciones transgresoras que tien-

den a contrarrestar el colapso sociopolítico del neoliberalismo 

otra vez a través del reclamo del antagonismo como espacio 

de ensayo de nuevas realidades posibles. Movimientos como 

Stop the City, Earth First, Reclaim the Streets (Londres, 1991-

1995), M11 Link Road Protest, The Velvet Revolution Tour, The 

Extiction Rebelion, Climate Camp, Park Fiction, The Right to the 

City o Los Indignados y las ocupaciones de 15M en Madrid son 

unos de los múltiples movimientos sociales autogestionados 

que surgen para suspender el orden sociopolítico dominante 

y cuestionar el statu quo a través de la acción directa en los 

espacios urbanos. 

Proliferan las formas de ‘activismo creativo’, que según Ju-

lia Ramírez-Blanco construyen "espacialidades disidentes" que 

evolucionan de las prácticas de resistencia cultural, propias de 

"las formas de arte expandido de los 1960s y los 1970s como los 

Situacionistas en Francia, los Provos en Holanda y la red inter-

nacional de creador vinculados a Fluxus"(Ramírez-Blanco 2018, 

87). En la era del internet o el mundo-red el activismo crea con-

tra-espectáculos y adquiere formatos expandidos que buscan 
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el impacto mediático y la proliferación de una contra-informa-

ción inmune a las manipulaciones corporativas. Así, suceden 

acciones como YOMANGO, una marca que promueve todo un 

estilo de vida a base de robos de las grandes marcas, donde 

incluso se confecciona una línea de ropa que facilita el robo 

(con bolsillos, dobles fondos, materailes no detectables por las 

alarmas, etc..). Otro ejemplo es el CIRCA (Clandestine Insurgent 

Rebel Clown Army), que utilizaban técnicas de circo y humor 

como estrategias disidentes. Como parte del movimiento glo-

bal en contra de la guerra, una de sus intervenciones icónicas 

consistió en escribir con sus propios cuerpos "Bush, go home" 

(Bush, vete a casa) en el suelo de la instalación de Olafur Elias-

son The Weather Project en el Tate Modern en Londres durante 

una de las vistas de George Bush en el Reino Unido en 2003. 

En la intersección entre desobediencia civil, acción directa 

y las influencias de las contraculturas, el intervencionismo di-

vergente no se queda simplemente a nivel de las sublevaciones 

sociales, sino vuelve a expandirse a través de todo el campo de 

la producción cultural, activando las industrias creativas como 

agentes de la democratización. La esfera pública y sus espa-

cios colectivos quedan interrumpidos por acciones colabora-

tivas y co-creativas como la de Names Aids46 que desde 1987 

abre espacios de concienciación y homenaje de las víctimas 

del SIDA a través de una llamada abierta para la co-produc-

ción de memoriales efímeros en forma de alfombras hechas a 

mano que llegan a cubrir hectáreas de espacios públicos. De la 

misma manera, en el campo artístico surgen prácticas como la 

de Alfredo Jaar que construye contra-ambientes a través de 

intervenciones efímeras (The Stoghall Konshall, Stoghall, Suecia, 

200047; The Cloud, Mexico-EE.UU., 2000) o interrupciones con 

narrativas visuales polémicas (Rwanda, Rwanda, Suecia, 1994). 

Como otro ejemplo de paisajes relacionales desarrollados a 

través del antagonismo, se pueden considerar los ambientes 

performáticos de Francis Alÿs que crea situaciones socio-es-

paciales dinámicas que acaban creciendo como críticas de las 

emergencias sociales como las crisis migratorias (Don’t cross 

the bridge before you get to the river, Marruecos-España, 2005) 

o los derechos humanos suspendidos en un régimen dictato-

rial (When faith moves mountains, Lima, Perú, 2002)48. Paralela-

mente, colectivos como Left Hand Rotation o Recetas Urbanas 

(Santiago Cirugeda) interrumpen los espacios colectivos con 

intervenciones objetuales, juegos o sistemas de señalización 

que cuestionan el paradigma del urbanismo contemporáneo 

como herramienta de legitimación supremacista para reivindi-

car los derechos humanos a través del espacio arquitectónico.  

Dries Verhoeven con sus escenarios disruptivos (Ceci n’est pas, 

2011-201549), Julieta Aranda con los formatos de economía al-

ternativa de Time/Bank, 201050 o Gregory Schneider con sus 

cubiertas efímeras que procuran invisibilizar los espacios de 

los marginados para protegerlos (Invisible City, Atenas, Grecia, 

200751) son unos de los múltiples casos donde la producción 

creativa moviliza el antagonismo como práctica socio-espacial 

para interrumpir el orden preestablecido y crear heterotopias, 

otros lugares o lugares de alternativa donde la democracia se 

ejerce a través del espacio.

En todas estas prácticas que surgen como respuesta a un 

colapso socio-cultural, se podría evocar el concepto de el di-

senso pragmático (pragmatic dissent) (Arlandis 2018), entendi-

do como el acto de disidencia canalizado a través de la expre-

sión directa y la dinámica cotidiana. Aquí también encontramos 

la idea de un pragmatismo subversivo basada en los estudios 

de Slavoj Žižek sobre el kynicism como la confrontación de las 

ideologías actuales a través de las prácticas de la vida cotidia-

na (Žižek 1989, 26). En este sentido, el disenso pragmático o 

el pragmatismo subversivo operan como una transgresión del 

entorno colectivo vivido, donde las diferencias se manifiestan 

a través de prácticas situadas de acción directa. Por ello, se 

podría considerar que las acciones basadas en la disidencia 

pragmática tienen como objetivo empoderar la agencia huma-

na ofreciendo al cuerpo ciudadano activo nuevas capacidades 

para producir situaciones, colisiones o encuentros inmediatos. 

Aquí conviene citar la idea de justicia espacial (spatial justice) 

donde Edward Soja reclama la conciencia espacial crítica a la 

hora de abordar la justicia social, buscando las interdependen-

cias entre "la espacialidad de la (in)justicia y la (in)justicia de la 

espacialidad" (Soja 2010, 13). 

46 Para más información, 
véase p.273-4.
47 Para más información, 
véase p.219-21.

48 Para más información, 
véase p.283-5.
49 Para más información, 
véase p.286-7.
50 Para más información, 
véase p.291-2. 
51 Para más información, 
véase p.279.
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Desde esta perspectiva, los enfoques creativos de inter-

vención socio-espacial contra-cultural (a través del diseño, el 

arte o la arquitectura) habilitan el conflicto, el disenso y la dis-

puta como prácticas situadas de transformación urbana. Este 

tipo de intervención contrahegemónica practican lo político a 

través del afecto y el espacio. Al canalizar la divergencia y la 

disputa, las intervenciones transgresoras generan espacios de 

oportunidad donde todos tienen derecho a aparecer. De esta 

manera, se forman comunidades de acción espontáneas entre 

los "inexistentes" o los políticamente silenciados: "consumido-

res apolíticos, demócratas frustrados, trabajadores precarios, 

arquitectos y artistas insurgentes, inmigrantes indocumenta-

dos y ciudadanos marginados" (Swyngedouw 2015, 167). Así, 

la agencia humana cotidiana se vuelve plural, intersubjetiva y 

transversal y se constituye dinámicamente como un agente del 

cambio. Los actos que catalizan el antagonismo a través del es-

pacio son "intervenciones contrahegemónicas como una forma 

de crítica social a través de la práctica" (Mouffe 2005). Estas 

disrupciones articulan lugares, tanto reales como virtuales, que 

son en su mayoría relacionales más que físicos. Por esto, el an-

tagonismo se considera que construye espacios radicalmente 

temporales y muchas veces desmaterializados. La inestabilidad 

espacial y la indefinición se convierten en condiciones básicas 

para que se produzca la pluralidad y la ciudadanía activa. Por 

esta razón las prácticas espacio-temporales que trabajan des-

de el conflicto son predominantemente no representacionales 

y se basan en procesos de desestetización, desmaterialización 

y efimeralización (Vilar 2017, 87).

El antagonismo como práctica intervencionista socio-es-

pacial es un fenómeno que surge como respuesta a la crisis 

de la ciudad, fomentando la desjerarquización y la translineali-

dad en la ciudad para reivindicar el derecho a la acción directa 

en los espacios urbanos colectivos. Facilitando la proliferación 

de nociones contrahegemónicas de cosmopolítica, territorio, 

domesticidad y publicidad, estas prácticas contradiscursivas 

operan entre la política, el espacio y el afecto para promover la 

ciudadanía activa y un espacio público plural y resistente.

Agencia del espacio (Spatial Agency) 

Uno de los fenómenos que estructura el intervencionismo 

crítico o la así llamada arquitectura de la acción es el cambio 

paradigmático en la producción espacial desde la estructura, 

el sistema y la representación hacia la actividad, la acción y la 

razón práctica. La activación de la agencia humana a través de 

la acción directa se plasma en múltiples prácticas contradis-

ciplinarias que responden a la contingencia del contexto so-

cio-urbanístico y a las políticas transicionales de las relaciones 

territoriales. Estas prácticas se podrían denominar espaciales 

por su imbricación crítica con el espacio como medio principal 

de la expresión directa. Operando al margen entre diferentes 

campos de acción (arte, arquitectura, activismo, urbanismo, 

etc.), las prácticas espaciales reclaman la activación tanto de la 

agencia social como de la política. 

O sea, el intervencionismo crítico practica lo político a tra-

vés del espacio. 

En este sentido, la socialidad activa se manifiesta a través 

de la intervención directa y autogestionada en el espacio y así, 

crece el binomio de la relación dinámica entre lo social y lo es-

pacial. Como diría Lefebvre, 

(N)os preocupa el espacio lógico-epistemo-

lógico, el espacio de la práctica social, el espacio 

ocupado por los fenómenos sensoriales, incluidos 

los productos de la imaginación como proyectos y 

proyecciones, símbolos y utopías... el ámbito prác-

tico-sensorial del espacio social. (Lefebvre 1991, 11)

Por esta razón, uno de los aspectos imprescindibles de la 

fenomenología intervencionista es la dialéctica socio-espacial. 

Según David Harvey, "el espacio y la organización política del 

espacio expresan las relaciones sociales pero también reaccio-

nan sobre ellas..." (Harvey 1973, 306). Harvey recapitula las ideas 

de Lefebvre y Manuel Castells sobre respectivamente la pro-

ducción del espacio y la cuestión urbana, para investigar la re-

lación dinámica entre las estructuras tanto espaciales y como 

sociales del urbanismo, que desde su punto de vista llega a 
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crear contenidos ideológicos a través del espacio socialmente 

creado. Mientras que Lefebvre centra la problemática princi-

palmente en la cuestión espacial, que se considera fundamen-

tal en la producción espacial, lo que él denomina "revolución 

urbana" (La Revolution Urbaine, 1970) , Harvey y Castells plan-

tean la posibilidad de que la organización espacial podría ac-

tuar como "la expresión de un conjunto de relaciones incrusta-

das en una estructura más amplia, como las relaciones sociales 

de la producción" (Harvey 1973, 304).  Manuel Castells también 

define el espacio como el producto material de la interacción 

entre diferentes elementos, "entre otros, las personas humanas, 

que entran en relaciones sociales particulares, que dan al es-

pacio (y a los demás elementos de la combinación) una forma, 

una función, una significación social" (Castells 1977). 

Años más tarde Edward Soja evoca las ideas marxistas so-

bre el espacio de filósofos como Antonio Gramsci para cons-

truir el planteamiento que la espacialidad es un producto social 

y propone la idea de un materialismo dialéctico que es simul-

táneamente histórico y espacial. Él reclama la reconsideración 

de la necesidad de introducir un materialismo histórico-geo-

gráfico, reasentando la dialéctica socio-espacial como un en-

foque crítico estructuralmente necesario (Soja 1990, 79). Soja 

incluso propone la idea de un "tercer espacio" como un espacio 

de hibridación, subversión y resistencia a la política cultural do-

minante que se desarrolla cuando interactúan diferentes indi-

viduos o culturas. El tercer espacio es una forma de conciencia 

espacial más allá de la materialidad concreta de las formas es-

paciales del espacio físico objetivo (espacio percibido o primer 

espacio) y las formas mentales o cognitivas de la espacialidad 

humana del espacio imaginado subjetiva o colectivamente (es-

pacio concebido o segundo espacio) (Soja 1996). En este senti-

do, se desarrolla la idea de un binomio activo entre la espaciali-

dad social y la socialidad espacial o la interinfluencia dinámica 

entre el espacio, la política y la afectividad humana. 

Múltiples prácticas críticas durante las épocas de colap-

so revisadas en este trabajo de investigación entrelazan activi-

dad, comportamiento y experiencia humana en la producción 

de una espacialidad social. El arquitecto Giancarlo de Carlo fue 

el editor de la revista bilingüe Spazio e Società entre 1978 y 

2001, donde propone una interpretación del comportamiento 

socio-espacial de la intervención arquitectónica en sus diver-

sos formatos–desde urbanizaciones vernáculas hasta edifica-

ciones de un perfil alto– y de esta manera construye un cuer-

po crítico basado en el vínculo intrínseco entre arquitectura y 

política para distanciarse de las prácticas espaciales tanto ar-

quitectónicas como académicas comprometidas 

con "la forma y las imágenes brillantes por encima 

de la experiencia social vivida"(Awan, Schneider, 

y Till 2011, 137). Desde 1967 en los Estados Uni-

dos emergen contracomunidades que plasman a 

través del espacio sus contradiscursos de crítica 

y resistencia a las políticas hegemónicas. Arco-

santi52 de Paolo Soleri o las así llamadas arcolo-

gías construyen comunidades autosuficientes y 

autocontenidas con un impacto medioambiental 

mínimo, mientras que The Drop City53(1965-1973) 

y más tarde el Dome Village54 (1993-2006) pro-

ponen formatos de hábitats colectivos autosu-

ficientes basados en estructuras autoportantes 

como las cúpulas geodésicas de Buckminster 

Fuller que permiten la expansión libre y el creci-

miento espacial acorde a las necesidades socia-

les. En Inglaterra en el mismo tiempo aparecen 

los Community Technical Aid Centers, formados 

por arquitectos radicales como Ralph Erskine o 

Architects Revolutionary Council, cuyo objetivo 

era proporcionar soluciones a los programas ins-

titucionales de reorganización o "limpieza" de los suburbios de 

tugurios de los mediados de los años 60. Estos centros propor-

cionaban un amplio rango de servicios– urbanismo, paisajis-

mo, arquitectura, ecología, ingeniería, investigación, educación, 

gráfica, etc.– para empoderar a individuos y colectivos que 

querían tener un control espacial de sus entornos convividos y 

de esta manera activar la agencia humana como vector trans-

formador del hábitat urbano, controlado por las políticas do-

52 Arcosanti es una urbanización en continuo cre-
cimiento, donde el urbanismo y la vida cotidiana 
suceden como un proceso colaborativo abierto. 
Diseñada por Paolo Soleri en 1970 e implementada 
en Arizona, EE.UU. y en Finfhorn, Scotland, esta ciu-
dad deviene una estrategia de generar tanto eco-
logías, como comunidades alternativas, basadas 
en la autosuficiencia urbana. Para más información, 
véase McLaughlin, Corinne, y Gordon Davidson. 
1985. Builders of the Dawn: Community Lifestyles 
in a Changing World. Summertown, Tennessee: 
Book Publshing Company.

53 Drop City, creada en 1966 en Colorado, EE.UU., 
por tres exestudiantes de la Universidad de Kansas, 
se basa en la construcción colectiva de un modo 
de vida, “dropping out from mainstream socie-
ty”(Hughes 2000a, 179) que se consolida a través 
de las arquitecturas leventadas a base de los resi-
duos de la sociedad industrial: partes de vehículos, 
residuos del sector de la construcción, etc.  Los así 
llamados ‘Droppers’ implementaron las lógicas de 
la cúpula geodésica de Buckminster Fuller y gene-
raron todo un estilo de vida a través de las lógicas 
constructivas de las urbanizaciones alternativas. 
Así, en 1970 lanzan el catálogo Whole Earth Catalog, 
que documenta y promueve estas cotidianidades 
subversivas. 

54 Dome Village fue fun-
dado por el activista 
Ted Hayes en 1992 en 
Downtown, Los Angeles. 
En este caso también se 
aplican las lógicas cons-
tructivas de las cúpulas 
de Buckminster Fuller 
como principio vertebra-
dor de nuevas comuni-
dades y modos alterna-
tivos de coexistencia y 
subsistencia. 
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minantes del momento. Años más tarde, colecti-

vos como EXYZT55 (Paris, Francia, 2002-) o public 

works56 (Londres, R.U., 1999-en curso) se dedican 

a crear espacios sociales, programados de ma-

nera colaborativa con las comunidades locales 

y creados a través de estructuras efímeras, que 

posibilitan una apropiación rápida y heterogénea 

de los vacíos urbanos para habilitarlos como lu-

gares colectivos de encuentros, debates, works-

hops o diferentes eventos comunitarios. Esta pro-

ducción de arquitecturas temporales reversibles, 

activadas por prácticas contradisciplinarias que 

convergen teatro, performance, arte y urbanismo 

táctico posibilita la emergencia de una socialidad 

espacial que se apoya en la temporalidad como 

infraestructura para la emergencia de la otredad 

y la heterogeneidad.

La emergencia de este tipo de prácticas en la geografía 

social y cultural apuntan a un giro importante hacia la acción 

directa o la intervención inmediata en el contexto socio-espa-

cial, lo que es denominado por Jane Jacobs y Peter Merriman 

como giro práctico/ practice turn o "un cambio en el énfasis de 

pensar más allá de la gama de nociones teóricas sociales como 

estructura, sistema, representación, identidad, significado para 

centrarnos en la actividad, la acción, la encarnación, o lo que 

sería la razón práctica compartida"(Jacobs y Merriman 2011). El 

giro práctico/ practice turn que ellos definen como extradisci-

plinario, aborda muchas perspectivas como "teoría no-repre-

sentacional, recuperación materialista, más que humanismo, 

afectividad" y se basa en la contingencia radical geográfica que 

deviene la arquitectura como práctica o como un acto de apro-

piación afectiva del hábitat colectivo. Los enfoques creativos 

que pretenden abrir "otros futuros posibles" (Doucet y Cupers 

2009) a través de la práctica directa fundamentan el compor-

tamiento fenomenológico del intervencionismo crítico en épo-

ca de crisis.

Las acciones creativas informales o la producción de mo-

delos culturales alternativos a través del espacio constituyen 

un cuerpo de prácticas críticas que cuestionan el paradigma 

socio-espacial. Por esta razón, podríamos hablar de espacios 

precesuales, transicionales, espacios como acciones, espacios 

como discursos o espacios como afectos interpersonales. El 

espacio deviene el terreno inmediato de negociación entre la 

agencia humana y las políticas vigentes de las cosas. En este 

aspecto, Bruno Latour afirma "cualquier cosa que modifique 

una situación marcando una diferencia es un actor"(Latour 

2005, 14:71), entonces si el propio espacio es el actor o la agen-

cia transformadora que aglutina comportamientos sociales ac-

tivos, se podría proponer el planteamiento que en contextos 

de crisis la agencia humana se apropia del espacio como he-

rramienta de reivindicación y cuestionamiento sociopolítico y 

llega a evolucionar como agencia del espacio. 

El concepto agencia del espacio/ spatial agency se intro-

duce por Nishat Awan, Tatjana Scheider y Jeremy Till en su tra-

bajo Spatial Gency. Other Ways of Doing Architecture (Awan, 

Schneider, y Till 2011) donde por un lado se reafirma la con-

tradisciplinariedad como necesidad en las prácticas de inter-

vención espaciotemporal, mientras que por el otro se consolida 

la capacidad del individuo de actuar independientemente de 

las estructuras sociales. Esta capacidad del individuo de dis-

rupción y redefinición directa del entorno habitado se relacio-

na directamente con la Actor-Network-Theory (ANT) (Latour 

2005), donde cada evento social u objeto se entiende como 

parte de un entramado de asociaciones entre agencias huma-

nas y no-humanas.  Por esta razón, la agencia del espacio es la 

capacidad activa del espacio de construir redes de interaccio-

nes humanas y no-humanas que plasman su intersubjetividad 

a través del contexto espaciotemporal colectivo. Las acciones 

creativas que operan a través de la agencia del espacio son 

transicionales y radicalmente procesuales y se basan en for-

matos de acción más-allá-de la representación, donde la ar-

quitectura del espacio se define por las dinámicas continuas 

de asociaciones, mediaciones y ensamblajes humanos y no 

humanos. Según Anthony Giddens "…agencia significa poder in-

tervenir en el mundo, o abstenerse de tal intervención, con el 

efecto de influir en un proceso específico de acontecimientos" 

55 EXYZT es un colectivo fundado en 2002 en Pa-
ris por cinco arquitectos, aglutinados alrededor de 
la idea de ‘building and living together’, donde el 
diseño está entrelazado con todo el proceso de 
construir, vivir y habitar en colectivo. EXYZT traba-
jan con instalaciones efímeras, intervenciones con 
una estética DIY, workshops, eventos, procesos de 
apropiación y ocupación de espacios urbanos en 
disputa, etc, con la idea de promover nuevas so-
cialidades a través del espacio. Para más informa-
ción, véase (Awan, Schneider, y Till 2011, 145-46).

56 Public Works es una práctica contradisciplina-
ria, establecida en Londrés en 1999, comprome-
tidos con procesos de self-publishing, ocupación 
y procesos largos de interacción con los agentes 
socio-culturales de un lugar. Para más información, 
véase Public Works. 2006. If You Can’t Find It, Give 
Us a Ring. Birmingham: Article Press.
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(Giddens 1984, 14). A tal efecto, la agencia se relaciona con un 

intento transformador inicial o con la motivación de interrumpir 

las dinámicas preestablecidas de un contexto socio-espacial 

para subvertirlo. También la agencia requiere un conocimiento 

flexible e inestable que se adapta rápidamente a las contingen-

cias del lugar experimentado. Como dice Giddens, "la agencia 

presume de la capacidad de actuar de otra manera" (Giddens 

1987, 220), o sea, implica la capacidad de crear alternativas y 

de actuar de manera contextual. En este sentido, la agencia 

suspende las jerarquías de actuación para impulsar un entorno 

colaborativo a través del así llamado "conocimiento mutuo" que 

Giddens introduce bajo la idea de un conocimiento dinámico 

generado en la interacción desde la intersubjetividad y la in-

tuición. 

Otro aspecto importante del término agencia es que impli-

ca la idea de poder. Por esta razón, cuando hablamos de agen-

cia del espacio, nos remitimos a la capacidad del espacio de 

empoderar o de crear un contexto desjerarquizado, donde el 

poder es plural, flexible y contingente. Las prácticas socio-es-

paciales que trabajan dentro del ámbito de la agencia del es-

pacio desarrollan una conciencia crítica, que aspira a interrogar 

el statu quo desde la perspectiva de una justicia espacial, si 

volvemos a apoyarnos en los términos de Edward Soja. Tam-

bién en estas prácticas se suspende la maestría creativa o el rol 

del experto para respetar el "conocimiento mutuo", es decir, la 

agencia del espacio posibilita la emergencia de múltiples acto-

res a la vez habilitados para redefinir el contexto sociocultural 

a través del espacio. 

En muchos casos la agencia del espacio impulsa prácticas 

que son explícitamente politizadas, donde la acción es autoi-

niciada y autogestionada. Colectivos como atelier d’architec-

ture autogenérée 57(aaa–Studio for Self-managed Architecture) 

(Paris, Francia, 2001-en curso) o Stalker/Osservatorio Noma-

de proponen infraestructuras temporales para o lo que ellos 

mismos llaman "prácticas micro-políticas de arquitectura" que 

activan la agencia cultural del lugar a través de interrupciones 

políticas en el espacio. Al fomentar la realización de diferentes 

eventos comunitarios o apropiaciones espontáneas con una 

iniciativa cívica libre, ellos activan los vacíos urbanos latentes 

para catalizar terrenos de negociación con la otredad. De la 

misma manera, Renzo Piano con su Neighborhood Laboratory 

(Otranto, Puglia, Italia, 1979) interrumpe el espacio urbano con 

una estructura efímera que procura crear un lugar colectivo 

para repensar la ciudad a través de debate y divergencia li-

bre. Podríamos hablar de intervenciones procesuales que des-

montan códigos, metodologías y idearios de manera sistémi-

ca y persistente. Las pedagogías radicales de Joseph Beuys y 

su participación en la Documenta 6 con el Freie Internationale 

Universität58 son un ejemplo de como la creación de nuevas ca-

pacidades de disrupción activan la socialidad espacial. Cues-

tionando la docencia normativa, el artista funda en 1973 esta 

plataforma didáctica i activista de creatividad para poder im-

pulsar una agencia transgresora desde el espacio académico. 

Con la idea de profundizar en el arte como catalizador de nue-

vas arquitecturas autoorganizadas y colectivas, su metodología 

estimula las creaciones de contrapoderes ciudadanos a través 

de la idea y el conocimiento, materializado en la acción directa 

en la esfera pública. El intervencionismo crítico que moviliza la 

agencia humana a través del espacio tiende a desmaterializar el 

objeto de la intervención al desgranarlo en múltiples acciones, 

experiencias o procesos. Por esta razón, se observa como se 

establece esta tendencia no-representacional en las acciones 

contradiscursivas que emergen en contexto de crisis. 

Con distintas escalas y formatos, la agencia del espacio 

(spatial agency) se produce como un proceso de democra-

tización plasmado a través del comportamiento espaciotem-

poral del contexto. La democratización deviene una práctica 

espacial y de esta manera vehicula la idea de la acción directa 

como capacidad intrínseca del individuo. El colapso de la reali-

dad socio-política desencadena un intenso proceso dialéctico 

entre la socialidad y la espacialidad del hábitat humano para 

proponer nuevas vías de subversión del orden hegemónico, ba-

sados en la inmediatez de la razón práctica. El giro práctico/ 

practice turn resulta ser un giro hacia la acción socio-espacial 

que construye nuevas realidades a partir de la contingencia y el 

derecho a justicia espacial. 

57 Para más información, 
véase Petrescu, Doi-
na, Constantin Petcou, 
y Nichtat Awan. 2010. 
Trans-Local/ Act. Paris: 
aaa peprav.

58 Para más información, 
véase Stüttgen, Johan-
nes. 1992. Freie Interna-
tionale Universität (FIU) 
- Organ Des Erweiterten 
Kunstbegriffs Für Die 
Soziale Skulptur: Eine 
Darstellung Der Idee Und 
Entstehungsgeschichte 
Der FIU. Wangen: FIU.
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La sintaxis de acciones pretende estudiar los comporta-

mientos socio-espaciales de una serie de casos de estudio he-

terogéneos derivados de los múltiples ámbitos de la produc-

ción creativa informal o alternativa. Las afinidades operativas 

y conceptuales que propone la fenomenología de la acción 

perfilan los criterios de selección que se aplican para elaborar 

el cuerpo de casos de estudio. Así, se procura constituir una 

masa crítica de prácticas espaciotemporales del ámbito del in-

tervencionismo crítico que buscan:

 • Suspender temporalmente las lógicas del contexto so-

cio-espacial, crear heterotopias temporales en el sentido 

de Foucault: “otros” lugares donde los habitantes rompen 

con el tiempo tradicional para reinventarse en la produc-

ción de nuevos significados socio-espaciales.

 • Interrumpir con contradiscursos y generar contrapúblicos 

(counterpublics);

 • Impulsar transacciones de afecto y complicidades espon-

táneas, donde se abren nuevas condiciones para la inter-

subjetividad y nuevos escenarios de lo común;

 • Cuestionar y trabajar a partir de la cotidianidad;

 • Constituir nuevos formatos de emancipación urbana ba-

sados en la emergencia de comunidades de la acción y la 

instrucción de nuevas capacidades de transfiguración es-

paciotemporal en la agencia humana;

 • Activar múltiples procesos de agencement con el lugar;

 • Ensayar nuevas temporalidades;

 • Cuestionar los formatos de representación convencionales 

para romper con la materialidad y la objetualidad en la pro-

ducción de espacios;

Las pertenencias disciplinarias, cronológicas o territoria-

les en esta fase del estudio no se toman en consideración con 

Introducción 
metodológica y 
criterios analíticos

Fig 2-01. (portada) 
When faith moves 
mountains, Lima, Perú, 
2002. Fuente: Francis 
Alÿs.
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el objetivo de proliferar las fugas conceptuales entre múltiples 

prácticas heterogéneas. Se priorizan los comportamientos so-

cio-espaciales y los marcos conceptuales comunes para des-

tilar estrategias, enfoques y planteamientos transversales con 

capacidad de ser extrapolados como prácticas en el proyecto 

urbano contemporáneo.

Con estos criterios, se realiza una selección de más de 500 

casos de acciones espaciotemporales, que se estudian a través 

de la aplicación de un formato común tipo ficha. Cada prácti-

ca se analiza y se formatea, indicando el nombre del autor, el 

nombre de la acción, el año y el lugar de ejecución, el contexto 

sociocultural y la naturaleza de la acción (fig.01). Posteriormen-

te se introduce una lógica de etiquetas que pretenden esta-

blecer conceptos e interconexiones transversales. La selección 

de las etiquetas es abierta y está en continuo proceso de revi-

sión, pero en general se trabaja con conceptos como: activism, 

transgression, play, accident, body, visual narrative, terrain va-

gue, emergency, collective memory, collaboration, emancipa-

tion, event, intervention, public space, etc. 

Jarr, AlfredoStoghall Konsthall

2000Stoghall

Context: a community in search of identity, reclaiming their rights 
for cultural production;

Actions: ephemeral monument, desctruction, activation of 
collective memory and sense of belonging, aesthetics of 
disappearance as civic activism;

http://www.alfredojaar.net/index1.html

_
pop-up, event, transgression, activism, collective memory;

Fig 2-02. Ejemplo de 
ficha de estudio Autoría: 
M. Valtchanova

Fig 2-03. Extracto de 
algunas de las fichas 
creadas para estudiar 
los más de 500 casos 
de acciones de interés. 
Autoría: M. Valtchanova.



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

142 143

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

La sintaxis como formato de estudio y propuesta

A base de este lexicón de acciones espaciotemporales se 

realiza un proceso de diagnosis de las posibles lógicas trans-

versales que forman asociaciones (o constelaciones) concep-

tuales entre diversos casos de estudio. A base de una meto-

dología deductiva, se procura destilar y perfilar los principios 

operativos que en cado caso mueven los procesos más signi-

ficativos tanto con la materia social, como con la espacial. Por 

esta razón, se opta por desarrollar una sintaxis de estrategias 

socio-espaciales expandidas. La sintaxis como disciplina lin-

güística estudia el orden y la relación de las palabras y se en-

foca especialmente en las reglas combinatorias entre las dife-

rentes unidades morfológicas que producen el sentido. En esta 

lógica, la sintaxis de acciones pretende estudiar las afinidades 

que dirigen la combinatoria de casos heterogéneos para extra-

polarlas como los principios operativos de una nueva práctica. 

Es importante resaltar que see opta por la sintaxis como 

metodología de estudio, porque no se busca la exhaustividad 

o la aplicación de una taxonomía concluyente, sino al contra-

rio, el interés principal es proponer unos principios operativos 

que pueden proliferar las interconexiones conceptuales entre 

diferentes prácticas y enfoques críticos. Por esta razón, la sin-

taxis de acciones tiene un carácter tanto interpretativo como 

propositivo. En la manera de interpretar las dinámicas de cada 

acción, se construye una propuesta–consolidar una nueva acti-

tud proyectual basada en los principios de funcionamiento del 

intervencionismo crítico. Así, se perfilan las herramientas, los 

formatos y las metodologías en las que se basa la arquitectu-

ra de la acción, entendida no simplemente como un fenómeno 

paliativo en los contextos de crisis, sino como un nuevo enfo-

que propositivo a aplicar en los proyectos actuales de interven-

ción en la ciudad.

En esta línea de reflexión, la sintaxis tiene el objetivo de 

entender tanto las prácticas como los relatos críticos que las 

impulsan. Por esta razón, se desarrolla un proceso de agrupa-

ción conceptual que no se basa solamente en los casos de es-

tudio, sino también paralelamente se busca la consolidación de 

los discursos que respaldan teóricamente la fenomenología de 

cada categoría de acciones. 

De esta manera se generan seis grandes tipologías de ac-

ciones espaciotemporales y en cada una de ellas se definen 

entre dos y cinco subcategorías temáticas:

A1. Espacios accidentalmente disponibles 

A1.1. Operar con el vacío latente: micro-acciones y  

no-acciones

A1.2. Apropiación y transfiguración 

A1.3. Espacios temporales para la emergencia 

A2. Resignificación y nuevos relatos del lugar

A2.1. Máquinas de expresión 

A2.2. Narrativa visual y nuevas dimensiones del espacio 

social

A2.3. Alegorías espaciales 

A2.4. Nuevos lugares simbólicos 

A2.5. Monumentos accidentales 

A3. Estrategias acumulativas y pedagogías radicales 

A3.1. Materialización de rastros colectivos 

A3.2. Estrategias contingentes para transformaciones 

persistentes 

A3.3. Pedagogías radicales- estrategias para instruir y  

emancipar la ciudadanía activa 

A4. Crítica e insurgencia 

A4.1. Resistencia y mecanismos de denuncia 

A4.2. Debate y paisajes de disenso 

A4.3. Autogestión y autosuficiencia 

A5. Celebración y protocolos relacionales 

A5.1. Rituales cotidianos compartidos y nuevas tradiciones 

A5.2. Fiesta y hedonismo colectivo 

A5.3. Juego, azar y descubrimiento inesperado 

A6. Cuerpo humano expandido 

A6.1. Complicidades coreografiadas y espacios 

intercorporales 

A6.2. Piel programática 
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Cada una de las tipologías se ha planteado bajo un formato 

abierto de estructuración de la información, siguiendo los si-

guientes puntos de articulación del estudio:

 • Acotación conceptual: se enmarcan los discursos que con-

solidan cada tipo de acción como enfoque crítico, al verte-

brar los ejes estéticos y filosóficos que definen por un lado 

la necesidad de su emergencia y por otro lado los com-

portamientos y las dinámicas que presenta en el campo 

socio-espacial. 

 • Casos de estudio: se presenta una selección estratégica de 

casos de estudio, agrupados en diferentes subcategorías 

temáticas. Se explica el procedimiento particular de cada 

acción y después se interpreta desde la perspectiva y den-

tro del marco conceptual de la categoría sintáctica a que 

pertenece. 

La sintaxis como herramienta: un laboratorio académico

En el período de marzo a junio de 2020 tuve la oportunidad 

de plantear y codirigir con Roger Paez y Curro Claret un módu-

lo del Máster de Arquitectura Efímera y Espacios Temporales 

(MEATS) de ELISAVA, llamado Infrastructures for Public Space 

Interaction (Infraestructuras para interacciones en el espacio 

público). En el planteamiento del ejercicio académico utilicé 

como punto de partida la sintaxis provisional de prácticas es-

paciotemporales, completada por un estudio de formatos es-

paciales que promueven contextos espontáneos de intersub-

jetividad. El trabajo se centró en el contexto sociocultural de 

Kn60Lab, un espacio flexible para jóvenes, con sede en el dis-

trito del Raval (Barcelona). En este sentido, IPSI toma Kn60Lab 

como caso de estudio para desarrollar propuestas socio-es-

paciales temporales con el objetivo de construir y apoyar un 

contexto relacional abierto basado en la intersubjetividad y la 

espontaneidad. La metodología de trabajo planteó el módulo 

en cuatro fases esenciales: 01. Sintaxis de acciones y espacios; 

02. Escenarios Futuros; 03. Enunciados de proyecto; 04. Pro-

puestas de diseño. 

Cada uno de los estudiantes recibió un tipo de práctica y 

un formato espacial y al combinarlos tuvo que imaginarse posi-

bles escenarios futuros y escribir tres narrativas especulativas 

como respuesta a posibles contextos críticos como la salud 

pública, la presencia de proximidad social, la desconfianza del 

otro, la militarización del espacio público, la falta de flexibilidad 

en la arquitectura actual, etc. Posteriormente, a base de los fu-

turos escenarios en grupos se generaron enunciados de pro-

yecto que se desarrollaron, en la última fase, en una propuesta 

integral de soluciones concretas de diseño. Los resultados de 

este proceso académico se exponen más detalladamente en 

Cap. III Arquitectura de la Acción: Formato de la Acción: Infraes-

tructuras para la interacción (p.452-63).

De esta manera, tuve la oportunidad de explorar en el ám-

bito académico las capacidades de la sintaxis de acciones de 

activar formatos híbridos contradisciplinarios de intervención 

espaciotemporal. Aparte, el trabajo con los estudiantes me 

llevó a hacer una revisión de las capacidades expandidas del 
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diseñador como agente de la transformación socio-espacial y 

comprobarlas mediante propuestas de diseño concretas. 

Así, este laboratorio académico presupuso un punto clave 

en el avance de mi investigación y me ayudó a consolidar el 

estudio sintáctico como herramienta de generación de nuevas 

estrategias o actitudes urbanas hibridizadas desde la perspec-

tiva de la arquitectura de la acción.

Así, finalmente se establecen seis estrategias de acción 

socio-espacial que no operan de manera autoexcluyente, sino 

posibilitan combinaciones transversales y expansión operativa 

según las particularidades de cada contexto a intervenir. Los 

espacios accidentalmente disponibles trabajan dinámicas de 

apropiación temporal y proliferación de los usos accidentales 

de los vacíos latentes o de los tejidos urbanos sobrecodifica-

dos. La resignificación y los nuevos relatos del lugar proponen 

mecanismos y procesos de inyección de nuevos relatos en el 

lugar o de articulación de nuevos lugares a partir de la narrati-

va intersubjetiva. Las estrategias acumulativas y las pedagogías 

radicales se basan en intervenciones temporales que provocan 

cambios persistentes a base de la consolidación de nuevos co-

nocimientos y la instrucción de nuevas capacidades y actitu-

des cívicas críticas. La crítica y la insurgencia plantean forma-

tos contrahegemónicos de practicar la democratización como 

un proceso espacial a base de contradiscursos, controversias o 

subversiones situadas. La celebración y los protocolos relacio-

nales desarrollan como estrategia socio-espacial todo tipo de 

experiencias colectivas como rituales cotidianos compartidos, 

nuevas tradiciones, fiestas, actos de hedonismo colectivo, jue-

gos, descubrimientos inesperados, etc. El cuerpo humano ex-

pandido trata sobre la capacidad del cuerpo humano de actuar 

como unidad mínima de democracia radical y arquitectura en 

transformación continua. 
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Acotación conceptual

Los espacios de disponibilidad accidental son enclaves 

espaciotemporales, donde se activan condiciones de sub-

versión a través de procesos de apropiación y transfiguración 

temporal. Se trata de vacíos urbanos de oportunidad laten-

te- terrain vague (Solà-Morales 1995), zonas temporalmente 

autónomas- T.A.Z. (Bey 1991), o umbrales urbanos (Stavrides 

2016a)– donde la transitoriedad del contexto socio-urbanísti-

co se convierte en un terreno de negociación continua con el 

otro, en una oportunidad de emergencia y aparición activa de lo 

liminal y lo invisible. De este modo, la capacidad de identificar, 

abrir o condicionar los vacíos urbanos deviene una práctica de 

activación socio-espacial, que trabaja desde el accidente y la 

contingencia con la finalidad de albergar la temporalidad como 

una necesidad intrínseca del hábitat contemporáneo. 

Si nos remitimos a los fundamentos de la idea de Hannah 

Arendt sobre el derecho universal de aparecer (Arendt 1958), 

los espacios accidentalmente disponibles son los lugares de 

emergencia donde cada tipo de acción o comportamiento 

pueden suceder fuera del orden de las lógicas urbanas prees-

tablecidas. Esta necesidad de posibilitar y sobre todo prolife-

rar el agonismo, reclama nuevas estrategias socio-espaciales 

que trabajan con las dinámicas entrópicas que parasitan con-

tinuamente el contenedor urbano. Prácticamente, se basan en 

la degradación del formato urbanístico rígido entendido como 

la materialización de estructuras de poder o políticas de impo-

sición. Por esta razón, estos actos de deshacer la arquitectura 

a través de transformaciones espaciotemporales de la integri-

dad material del lugar abren espacios liminales de oportunidad 

para la espontaneidad como actitud urbana.   En muchos casos 

se puede hablar de “acciones homeopáticas”(De Carlo 1992) 

o “acciones enzimáticas”(Gregotti 1996), o acciones tempora-

les que catalizan transformaciones estratégicas al posibilitar 

la proliferación de múltiples usos accidentales del lugar. Así, 

los vacíos urbanos se convierten en espacios en proceso de 

transfiguración temporal. En estos lugares se pueden detectar 

A1
Espacios 
accidentalmente 
disponibles
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diferentes relaciones espaciales entre las acciones de apropia-

ción y el cuerpo material del entorno. Por un lado, se observan 

espacios contingentes o erupciones heterónomas que para-

sitan directamente el cuerpo arquitectónico para subvertir su 

significado, como por ejemplo las ocupaciones temporales de 

las fachadas de edificios públicos institucionales de Vito Ac-

conci (House up /Park up a Building, 1996)1, las erupciones de 

materiales reutilizados de Tadashi Kawamata (Treehuts, 2013, 

Sidewalk2, 1996, etc.), o las redistribuciones temporales de es-

pacios icónicos como las intervenciones de Carlos Bunga en 

la Capella en Barcelona (2015) o las de Michael Asher y Daiel 

Buren en el Museum Haus Esters en Krefeld, Alemania (1982). 

También aparecen acciones a través de la inserción temporal 

de formatos espaciales autónomos, o sea, interrupciones a tra-

vés de espacios independientes que catalizan nuevas visiones 

sobre el lugar. Actuaciones de este tipo serian las instalaciones 

inflables o los espacios-alegoría de Ant Farm (1968-1978), el 

Oase N.7 de Haus-Rucker-Co., o los pabellones de Dan Graham 

o Jorge Pardo, donde “un pabellón no es más que un recinto de 

naturaleza lúdica donde el tiempo se construye” que “ideado 

en primera instancia desde el mundo del arte, puede mudar en 

arquitectónico con la condición de apelar a los deshechos de la 

arquitectura moderna ortodoxa“ (Peran 2013, 7). 

En muchos casos las acciones de apropiación consisten 

precisamente en la negación a la acción como intervención di-

recta en el lugar. Mientras que la transfiguración temporal se 

presenta como vía de apropiación de espacios sobrecodifi-

cados, la no-acción consiste en el acto de descubrir y acti-

var un lugar al catalizar su vaguedad. Condicionar y posibilitar 

un terreno vacío como espacio de oportunidades es trabajar 

desde y para la incertidumbre como condición necesaria en 

el hábitat humano. Por esta razón operar con el vacío urbano 

a través de la no-acción o la micro-acción catalítica es operar 

con la accidentalidad del lugar. Al posibilitar la preservación de 

los paisajes entrópicos en la ciudad se impulsa la proliferación 

de múltiples actos autoiniciados de apropiación y usos acci-

dentales. Por esta razón, prácticas como las operaciones de 

Lara Almarcegui3 con una serie de terrenos sin uso en varias 

ciudades europeas, presentan casos de estudio de interés para 

la articulación de un urbanismo colaborativo, basado en el con-

dicionamiento de terrenos autónomos, donde la vaguedad, o la 

falta de reglas espaciales impuestas es una oportunidad. 

Así, se puede considerar que este nuevo urbanismo insur-

gente practica la justicia espacial a través de los vacíos urbanos 

entendidos como zonas temporalmente autónomas. En estas 

“islas en la Red, o la contra-Red” (Bey 1985), como las define 

Hakim Bey, el espacio es desjerarquizado, colaborativo y plu-

ral.  En este sentido, el urbanismo insurgente que nace en las 

transacciones con la vaguedad urbana tiene que ver por un 

lado con la creación de las condiciones necesarias para que 

la multiplicidad pueda tener lugar (incluso cuando se trata de 

preservar la legitimidad del vacío urbano) o por otro lado, con 

la interrupción radical a base de intervenciones directas que 

posibilitan nuevos imaginarios sobre el lugar. De esta manera, 

en los intersticios urbanos se gesta la nueva imaginación cívi-

ca, basada en una idea de urbanismo más allá de la propiedad 

privada y las instituciones culturales. En estos espacios de sub-

versión o resistencia las condiciones de interacción colabora-

tiva y acción colectiva son claves para entender el lugar fuera 

de su fisicidad y ubicarlo como una “espacialización” o luga-

res que parecen “como ni estructurados ni desestructurados, 

sino estructuralizándose, es decir, ámbitos excepcionales en 

los que emergen acontecimientos que son anuncios de formas 

otras de vivir y convivir” (Stavrides 2016a). Por esta razón, es 

importante insistir en la cuestión que estos lugares de opor-

tunidad están más vinculados con la temporalidad que con las 

condiciones físicas del espacio. Se definen por los procesos de 

emancipación y autoiniciativa que crean condiciones de alter-

nativa y resistencia, y convierten el espacio en 

una declaración de intenciones. 

La transitoriedad requiere nuevas arquitec-

turas transmediáticas, o como Andrés Jaque las 

llamará, transurbanismos4, donde en lugar de 

“optimizar, es el momento de construir simul-

taneidad”(Jaque 2019a, 20). En este sentido, la 

simultaneidad es la capacidad del lugar de es-

1 Para más información, 
ver p. 165-7.
2 Para más información, 
ver p. 168-9.

3 Para más información, 
sobre el trabajo de Lara 
Almarcegui y los pro-
yectos Watelands Map 
y Open Empty Plots, ver 
p. 157-9. 

4 Los transurbanismos de Andrés Jaque constru-
yen escenarios para el nomadismo, “la presencia 
simultánea, la hibridación social, la marginalidad, 
la exclusión, la subversión, la fiesta, la desigualdad 
creciente y el conflicto, (u)na nueva tipología de 
espacio público, de lo disputado.”, basado en la 
transterritorialidad entre lo doméstico y lo públi-
co, en las identidades en tránsito y la transmate-
rialidad del deseo (Jaque 2019a, 25).



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

152 153

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

tar habitado por la disputa y la multiplicidad. Así, los espacios 

accidentalmente disponibles entendidos como práctica espa-

ciotemporal evocan la idea de la agencia humana llevada has-

ta agencia del espacio, es decir, la idea de cómo la condición 

espacial se convierte en una herramienta de empoderamiento 

y emancipación social. O si volvemos al concepto de Lefebvre 

sobre las heterotopias como espacios sociales liminales, donde 

“algo diferente” no es simplemente posible, sino fundamental, 

estamos hablando de estrategias socio-espaciales que crean 

heterotopias en los umbrales urbanos. Son estrategias que di-

señan maneras de habitar el vacío, el vacío entre la imaginación 

cívica y las políticas vigentes, entre el deseo y la posibilidad, o 

el vacío como deshecho urbano, donde la degradación espacial 

es una oportunidad para las identidades transitorias. 

En esta categoría se exploran diversas prácticas engloba-

das en tres subcategorías- Potenciar el vacío latente. No-ac-

ción y micro-acción.; Apropiación y transfiguración y Espacios 

temporales para la emergencia. Así, mientras que en la primera 

categoría se exploran prácticas de condicionar y posibilitar el 

vacío, en la segunda, de interrumpir y transfigurarlo, en la ter-

cera se estudia el comportamiento de los espacios accidental-

mente disponibles en contextos de emergencia y crisis huma-

nitaria. En este sentido, resalta la importancia de la resiliencia 

de los espacios urbanos capaces de responder rápidamente a 

las urgencias de unas condiciones donde se ven amenazadas 

la vida, la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o 

grupo de personas en un país o región. Así, la tergiversación de 

los usos de los espacios comunes a través de apropiación di-

recta abre espacios temporales para la emergencia y presenta 

posibilidades de responder a las contingencias de un contexto 

en colapso. La versatilidad y la capacidad de temporalidad ra-

dical devienen una necesidad infraestructural a la hora de pen-

sar la resiliencia urbana en contextos de crisis y por esta razón, 

las prácticas socio-espaciales que buscan nuevos espacios 

para la supervivencia se estudian como acciones de apropia-

ción que suspenden la disciplinariedad y movilizan el potencial 

del lugar más allá de las formas políticas vigentes que tiene. Así, 

por ejemplo, Kengo Kuma propone sistemas constructivos efí-

meros que trabajan desde y para la precariedad de un contexto 

en crisis humanitaria al utilizar por un lado el papel como ma-

terial principal y por otro, al buscar métodos constructivos en 

la inmediatez y la expansión continua. También planteamientos 

como los Homeless Vehicles de Krzstof Wodiczko, el paraSite 

de Michael Rakowitz o los andamios apropiables de Santiago 

Cirugeda buscan soluciones para implementar el derecho uni-

versal a vivienda desde la apropiación y la subversión de los 

límites entre lo legal i ilegal, entre lo público y lo privado para 

poder proponer nuevos lugares para la emergencia en la trans-

gresión de las lógicas vigentes en el espacio urbano. 

En todos estos casos se buscan nuevos espacios de opor-

tunidad donde ensayar nuevos usos y nuevas formas de socia-

lidad a través de la accidentalidad del lugar. Los espacios acci-

dentalmente disponibles son espacios para la multiplicidad– la 

multiplicidad de usos, narrativas e imaginarios o la capacidad 

de albergar múltiples identidades transitorias e historias per-

sonales en devenir. Esta capacidad impulsa la emancipación 

de la agencia humana y propone una lectura de la resiliencia 

urbana desde la autoiniciativa y la transacción directa con el 

entorno construido.
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A1.1

Operar con el vacío latente: 
micro-acciones y no-
acciones

Potenciar la capacidad latente de los vacíos urbanos para al-

bergar la espontaneidad y el potencial de la incertidumbre. 

Operar con el vacío latente a través de la no-acción como  la 

acción de desistir de la intervención directa o a través de una 

serie de micro-acciones que catalizan y visibilizan las capaci-

dades del terreno en devenir.

Friedemann Derschmidt

Permanent Breakfast, internacional, 1996-en curso

Permanent Breakfast es una campaña global para invadir 

los espacios urbanos con escenarios de apropiación directa a 

través de actos colectivos como el desayuno.  La obra se basa 

en las siguientes instrucciones:

 • “Cinco personas están sentadas alrededor de una mesa desayunando 

públicamente. Una de ellas invitó a las otras cuatro.

 • Cada desayuno debe ser reconocible como tal (mesa, mantel, sillas, co-

mida) y se considera como un “happening” público.

 • Cada uno de los invitados deberá organizar otro desayuno público lo 

antes posible, con diferentes participantes en otro lugar. La persona que 

invita cubre los gastos.

 • Los participantes en el desayuno invitan a la gente que pasa por ahí y les 

explican las reglas del juego.

 • Están bienvenidas nuevas cadenas de desayunos.

 • En caso de problemas impredecibles o inevitables (mal clima, posibili-

dad de perder el empleo….) el desayuno deberá suceder en una fecha 

próxima.

 • Desde el punto de vista judicial (dependiendo de las leyes del país) cada 

uno debe tomar precauciones individuales. Cada uno es responsable de 

su propio desayuno.

 • Para el planeado “Permanent Break Feast” (las invitaciones serán envia-

das posteriormente) y para el “Breakfast Catalog” se necesita mucho 

material: los participantes deberán documentar sus desayunos (foto-

grafías, videos, grabaciones de audio, testimonios escritos..) y después 

enviar los resultados a…” 

(Permanent Breakfast s/f)

A través de las instrucciones, se activan múltiples agentes 

y lugares a la vez y se inspira de manera autoiniciada una acti-

tud cívica proactiva de interrupción directa en la esfera urbana. 

Así, se produce una lectura crítica de la ciudad intersubjetiva, 

donde cada grupo que organiza su desayuno busca espacios 

de oportunidad donde pueden suceder experiencias alternati-
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Lara Almarcegui

Wastelands Map, Amsterdam, Holanda, 1999

Open Empty Plots, Bruselas, Bélgica, 2000

Lara Almarcegui en numerables obras suyas realiza accio-

nes de estudio, exploración y preservación de terrenos des-

campados y baldíos con el objetivo de reivindicar el valor del 

terrain vague o del vacío no planificado. La artista aborda es-

tos terrenos sin uso desde diferentes tácticas de intervención 

como: la publicación de guías de terrenos sin uso (Amsterdam 

(1999); Sao Paulo (2006); río Shenzhen China (2009); Lea Valley, 

Londres (2009); Rotterdam (2009; Queens, Nueva York (2010)); 

la organización de caminatas que abren el acceso a terrenos 

baldíos vallados por ser propiedad privada (Bruselas (2000), 

Trento (2006), La Haya (2007), Córdoba (2010)); la iniciación de 

procesos jurídicos de preservación de determinados descam-

pados para liberarlos del exceso de planificación por el máximo 

tiempo posible (puerto de Roterdam (2003-2018), Genk, Bél-

gica (2004-2016), Fábrica de papel Peterson, Moss, Noruega 

(2006-2007), río Ebro, Zaragoza (2009-indefinido), etc.). 

Almarcegui plantea acciones de resistencia “al dogma ci-

vilizatorio del desarrollo y control” (Medina 2013, 26) al trazar 

trayectorias antiarquitectónicas en la ciudad, que devienen ru-

tas por unos espacios de alternativa. Los paisajes entrópicos 

que intenta preservar la artista a través de sus guías, derivas 

urbanas o procesos judiciales, son terrenos liminales que pre-

sentan oportunidades de gestar nuevas identidades urbanas. O 

como dice la artista “por eso protejo descampados y no hago 

nada dentro, es una manera de llamar a la reflexión. ¿Qué que-

remos hacer con esto? ¿Cómo queremos vivir?” (Zaya 2013, 

15). La preservación deliberada de tierras ociosas que se rea-

liza a través de las múltiples acciones que plantea Almarcegui 

(guías, derivas, interrupciones de vallas, etc.) no es una simple 

catalogación o identificación de lugares-promesa o “espacios 

de lo posible, de la expectación” (como los llamaría Ignasi de 

Solà-Morales, (Solà-Morales 1995), sino acaba conformando un 

cuerpo de herramientas o “una incitación a actuar” (Ursprung 

vas. De esta manera, buscar, localizar y ocupar el vacío urbano 

se convierte en un proceso de negociación entre el urbanismo 

legitimado y los comportamientos urbanos de la otredad. Este 

proceso continuo de cuestionamiento de la ciudad a través de 

las ocupaciones espontáneas con actos de hedonismo colecti-

vo trabaja en la línea de una justicia espacial, donde los paisajes 

entrópicos en el espacio urbano devienen terrenos de eclosión 

de nuevas políticas de uso de la ciudad y sus espacios comunes. 

Fig 2-11.  Permanent 
Breakfast en Viena, 
1996. Foto de la primera 
iteración del proyecto. 
Fuente: www.perma-
nentbreakfast.org

Fig 2-12.  Perma-
nent Breakfast en 
Zúrich, Brauerstrasse, 
08.07.2006. Fuente: 
www.permanentbreak-
fast.org
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Fig 2-04.  Opening of 
an empty plot, Bruse-
las, 2000. Fuente: Lara 
Almarcegui

Fig 2-05.  Wastelands 
Map, Amsterdam, 1999. 
Mapa de descampados 
de Ámsterdam, una guía 
de los lugares vacíos de 
la ciudad. (Zaya 2013, 
124–25)

Fig 2-06.  Guide to the 
wastelands of Amster-
dam, Amsterdam, 1999. 
(Zaya 2013, 126–27)

2013, 46). Así, la artista propone no solo una lectura alternativa 

sobre la ciudad y su vaguedad, sino plantea una actitud crítica 

transversal y no disciplinaria– una actitud personal basada en 

la incitación de afecto o agencement entre el individuo y el acto 

de descubrir un lugar y dotarlo de sentido.



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

160 161

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

Fig 2-09.  Kölnisch Was-
ser, Cologne, 2010. Fuen-
te: Office for Subversive 
Architecture.

Fig 2-10.  Kölnisch Was-
ser, Cologne, 2010. Fuen-
te: Office for Subversive 
Architecture.

Office for Subversive Architecture

Kölnisch Wasser, Colonia, Alemania, 2010

Con motivo del plan 10, un foro de arquitectura contemporá-

nea, Office for Subversive Architecture decide crear una super-

ficie temporal de agua frente al edificio del teatro Schauspiel 

Köln. Con el simple acto de obstruir temporalmente el desagüe, 

consiguen inundar la plaza y de esta manera crear un terreno 

contingente para la improvisación libre. Incluso dejan 20 pares 

de botas de goma para invitar a la gente a entrar y seguir su 

instinto al interactuar con el agua. Al realizar esta micro-acción 

o acción enzimática (Serreli 2013, 13)(Gregotti 1996) se excita el 

vacío urbano para propiciar un campo de múltiples apropiacio-

nes espontáneas basadas en el juego y la ilusión. OSA aplican 

tácticas de transgresión de las lógicas urbanas, trabajando so-

bre todo en espacios públicos sobrecodificados (como una de 

las plazas más céntricas de Colonia). Este enfoque subversivo 

busca romper los límites preestablecidos para “iluminar a las 

personas con lo que no se atreven a ver ellos mismos en un lu-

gar” (Beckefeld 2013, 111). De esta manera la transgresión de los 

formatos urbanos convencionales incita a la imaginación cívica 

y la articulación de espacios para su experimentación. Con el 

simple gesto de convertir la plaza en un charco de lluvia efíme-

ro, se crea una heterotopia para subvertir los códigos urbanos 

dentro de las acciones cotidianas e imprevisibles, como, por 

ejemplo, saltar en los charcos de lluvia. 
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De esta manera, se consolida la necesidad de diseñar la ciudad 

desde la posibilidad de la acción directa, la temporalidad y la in-

tersubjetividad. Posibilitar el vacío urbano como un espacio en 

espera, un espacio promesa, donde la actividad humana puede 

proliferar sin un formato o lógica impuesta es una apuesta a 

trabajar la ciudad como un terreno entrópico, a diseñarla desde 

y para lo inesperado.

Fig 2-07.  Skanderberg 
Square, Tirana, Albania, 
2017. Vista de la plaza 
y el contexto urbano. 
Fuente: 51n4e. 

Fig 2-08.  Skanderberg 
Square, Tirana, Alba-
nia, 2017. Plano de la 
intervención paisajística. 
Fuente: 51n4e.

51n4e

Skanderbeg Square, Tirana, Albania, 2017

El proyecto de renovación de la plaza Skanderbeg en Ti-

rana, Albania, consiste en la articulación de una amplia zona 

peatonal en el centro de la capital albanesa. La preservación a 

través de urbanismo rígido de un vacío urbano latente contra-

rresta la monumentalidad opresiva de la arquitectura comunis-

ta que domina el entorno construido. La constitución de este 

terrain vague se busca de manera intencionada en el plantea-

miento urbanístico por un lado para dotar al ciudadano de nue-

vas perspectivas sobre su patrimonio arquitectónico, o la ar-

quitectura autoritaria del pasado que rodea la plaza, y por otro 

lado para posibilitar un entorno entrópico de imprevisibilidad e 

incertidumbre. El vacío urbano está reforzado por la interven-

ción paisajística que se realiza en su alrededor. Al plantar todo 

un nuevo ecosistema de especies locales de árboles, arbustos 

y plantas perennes, se construye un nuevo microclima urbano, 

que enriquece y fomenta los posibles usos de la plaza sin defi-

nirlos. Aparte, este cinturón verde está formado por 12 jardines, 

cada uno de los cuales vinculados a una o más instituciones 

públicas y privadas, lo que promulga un entorno colaborativo 

basado en la interacción constante entre agentes humanos y 

no-humanos. 

El diseño de la plaza no define ningún uso concreto a través 

de la aplicación de formatos preestablecidos, pero sí que está 

pensado para articular múltiples ejes de movimiento: peatonal, 

de bicicletas, enlaces a la red de transporte público, etc. Así, 

este proyecto se convierte en un ejemplo de cómo la perma-

nencia de la arquitectura también impulsa, prolifera y alberga 

la espontaneidad y la libre apropiación de la esfera pública. En 

este caso, la estrategia socio-espacial consiste en diseñar des-

de la idea de la no-acción o desistir de la intervención directa 

en la ecología política del terreno de las interacciones humanas. 

Proyectar desde la idea de la vaguedad como condición para 

un hábitat urbano plural y resiliente integra la incertidumbre y 

la aleatoriedad como principios de la planificación urbanística. 
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Vito Acconci 

House up a Building, Santiago de Compostela, España, 1996

Park up a Building, Santiago de Compostela, España, 1996

Vitto Acconci en su trabajo realiza múltiples interpretacio-

nes sobre la arquitectura y su relación con el cuerpo humano, 

la temporalidad y la política, que exploran diferentes escalas: 

““arquitectura I: juegos y prototipos; arquitectura II: ropa y mue-

bles; arquitectura III: transporte (nodos y vehículos); arquitec-

tura IV: plazas y parques; arquitectura V: escenografía y diseño 

de exposiciones y renovaciones”  (Moure 2001). Acconci abor-

da la arquitectura transescalar como una actitud interrogativa 

y crítica del cuerpo humano en negociación entre los límites 

privados y la publicidad. Por esta razón, en su trabajo el artista 

cuestiona constantemente la idea del espacio público desde 

una perspectiva crítica que cada espacio público es una pro-

ducción gubernamental, o “espacio, prestado al público, otor-

gado al público – el público considerado como comunidad 

organizada, miembros del Estado, consumidores potenciales” 

(Acconci 2013, 394). Así, el artista busca nuevas nociones del 

espacio público al transgredir los límites y “las paredes” de los 

espacios concedidos a todos aquellos que respetan el contra-

to social, impuesto por estos lugares institucionalizados. 

Como dice, “en la multitud están los “otros”, los de afuera, 

las personas que han roto el contrato, las personas que no tie-

nen un hogar aquí, el espacio público no les pertenece. […] Si nos 

apropiamos del espacio, solo podemos tenerlo por un tiempo, 

hasta que venga la policía” (Acconci 2013, 394). Esta actitud crí-

tica motiva la creación de las piezas House up a Building (1996) 

y Park up a Building (1996), que consisten en la ocupación en 

vertical de la fachada del Centro Gallego de Arte Contemporá-

neo y proponen formatos de apropiación para nuevos espacios 

comunes que tienden a subvertir las nociones legitimadas del 

espacio público y sus límites consensuados. 

Las dos piezas consisten en estructuras efímeras heteró-

nomas que están pensadas para parasitar edificaciones de or-

den público (como los museos de arte, para empezar) y abrir 

A1.2

Apropiación y 
transfiguración
Interrumpir la ciudad con la apropiación espontánea de 

espacios de oportunidad a través de actos de intervención 

crítica en la materialidad del lugar con el objetivo de propagar 

nuevas formas de socialidad al transgredir los formatos rígidos 

del hábitat urbano.
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Fig 2-13.  Park Up a 
Building, CGAC, 1996. 
Fuente: Vito Acconci.

Fig 2-14.  House Up a 
Building, CGAC, 1996. 
Fuente: Vito Acconci.

nuevos espacios intermedios, entre lo íntimo y lo común. El ar-

tista suspende el carácter site-specific de las intervenciones 

para proponerlas como proyectos replicables, como protoco-

los de activación de nuevos espacios comunes y lugares de 

emergencia para los Otros. Las dos instalaciones están plan-

teadas como una estructura ligera de tubos telescópicos de 

aluminio, paneles de corrugados de fibra de vidrio y rejillas de 

tramex. Su distribución de forma parasitaria sobre las facha-

das de los edificios públicos rompe los planos horizontales en 

múltiples plataformas escalonadas, que dan la sensación no de 

un espacio construido, sino del proceso de constitución de un 

lugar en devenir. Tanto el espacio doméstico de House up a 

building, como el parque desfragmentado de Park up a building, 

crean espacios intermedios en constante negociación entre lo 

individual/íntimo y lo compartido/público. 

Así, estas dos instalaciones se convierten en una interro-

gación directa de los límites del espacio público en interacción 

con los límites personales de cada uno. Cuestionar y subjetivar 

el entorno urbano a través de la apropiación de nuevos lugares 

para la otredad se articula como una erupción heterónoma en 

la cara de la arquitectura legitimada y legitimadora. Como lo 

llamaría Stavros Stavrides, estos actos de desfiguración (de-

facement) o “actos destinados a destruir el ‘rostro’, el centro 

expresivo de la apariencia de algo o alguien, distorsionándolo, 

ocultando parcialmente las características del rostro” (Stavri-

des 2016b) son actos de disidencia aplicada o disputa mate-

rializada a través de la intervención directa en el cuerpo cons-

truido de la ciudad. 
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de Kawamata se pueden interpretar como arquitectura menor, 

en el sentido que Jennifer Bloomer le da “una arquitectura me-

nor necesita desafiar la preocupación por lo visual, y necesa-

riamente permanecerá incompleta ya que debe cambiar o al-

terarse constantemente” (McCaw 1999, 26). 

Bridge Walkway es una obra abierta, una acción de inte-

rrogación que incide en el contexto para iniciar un proceso de 

reflexión intensamente político, que supera los límites espa-

ciotemporales de la obra en sí. Las arquitecturas menores de 

Kawamata transfiguran temporalmente el entorno construido 

para abrir espacios accidentales donde se ensayan otras reali-

dades sociopolíticas. 

Fig 2-17.  Bridge 
Walkway, Barcelona, 
1996. Vista del puente/
mirador entre el MACBA 
y el barrio de Raval. 
Fuente: MACBA

Tadashi Kawamata

Bridge Walkway, Barcelona, 1996

Bridge Walkway consiste en la acción de materializar un 

vínculo problematizado entre dos realidades urbanas conti-

guas. A través de una estructura precaria de tablas de made-

ra industrial reutilizadas elevada sobre un soporte de perfiles 

de andamio, se realiza un puente efímero entre el Museo de 

Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y el alto muro de 

hormigón que delimita los edificios residenciales del barrio del 

Raval. En realidad, se trata de una pasarela que no lleva a nin-

gún sitio, que más que conectar, se convierte en un lugar de 

reflexión e interrogación, sobre la realidad del barrio, sobre el 

museo y su rol en la ciudad y sobre el diálogo suspendido entre 

ellos. Un pretil funciona como elemento de seguridad y al mis-

mo tiempo convierte este puente en un mirador. 

Kawamata describe este proceso de cuestionamiento a 

través de la acción como una experiencia íntima donde cada 

uno de los visitantes “accede al puente a pie desde el museo, 

piensa en el origen del lugar, llega al mirador y vuelve la mirada 

al museo para reencontrar la relación o la diferencia entre el 

edificio blanco y moderno y el entorno que lo rodea” (Perelló 

1996, 185). En este sentido, el artista se apropia de un vacío que 

alberga la tensión entre dos entornos socio-espaciales opues-

tos para reconstruirlo desde la crítica y la experiencia directa. 

La precariedad de los materiales en su lenguaje estético 

deviene una estrategia clave para Kawamata, que en su trayec-

toria creativa marca una exploración continua sobre “la tem-

poralidad y la dialéctica de la construcción y la deconstruc-

ción... una respuesta a los cambios rápidos, el crecimiento y la 

decadencia que tienen lugar en tantas ciudades” (Gould 1993, 

12). Estos gestos críticos parasitan el paisaje urbano con es-

tructuras precarias, radicalmente temporales y cuestionan el 

orden visual de la ciudad, tanto en sus estéticas operativas y 

como en sus políticas vigentes. De esta manera se convierten 

en preguntas directas que interrumpen la narrativa de un lugar 

para plantear vías de subversión y cambio. Así, las instalaciones 
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Fig 2-15.  Succession, 
Chicago, 2000. Vista 
desde el interior del Art 
Instutute of Chicago. 
Fuente: Olafur Eliasson.

Fig 2-16.  Succession, 
Chicago, 2000. Vista de 
la estructura de la inter-
vención. Fuente: Olafur 
Eliasson.

Olafur Eliasson

Succession, Chicago, EE.UU., 2000

Seccession es una obra que consiste en ocupar el vacío a 

través de una superficie verde que se instala a nivel del suelo 

o elevada sobre andamios con la idea de generar una continui-

dad ininterrumpida entre el edificio existente y el terreno de 

césped. El prado efímero materializa el vacío al generar un nue-

vo espacio de ficción urbana. Ubicada en museos o en calles 

peatonales, la instalación hasta ahora ha estado en cuatro sitios 

como: Vilnius, Lituania, 1998; Frankfurt am Main, Alemania, 1999; 

Gante, Bélgica, 2000; y Chicago, EE. UU., 2000. La ilusión óptica 

desorienta las lógicas monumentales de los edificios o los es-

pacios urbanos intervenidos y convierte este fragmento de na-

turaleza construida en un paisaje nómada. Así, se puede consi-

derar que Olafur Eliasson con este proyecto trabaja sobre idea 

del paisaje nómada que se como un microclima urbano que 

arraiga de manera temporal en el ecosistema de un entorno 

construido con el fin de cuestionar tanto su fisicidad como su 

narrativa. Esta relación parasitaria entre la plataforma verde y el 

tejido arquitectónico busca nuevas definiciones de la relación 

entre la naturaleza y la arquitectura a través de la extensión o 

la apropiación completa de los vacíos latentes que contiene 

o forma un edificio. Succession es un sistema de apropiación 

de los vacíos para reforzarlos como espacios de oportunidad. 

Sin intervenirlos con nuevas actividades o usos, Eliasson los re-

significa con la disrupción a base de ficción o collage efímero 

entre diferentes realidades urbanas. 
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Fig 2-18.  Wall enclo-
sing a space. Vista de la 
entrada trasera del pa-
bellón, donde se realiza 
el control de pasaportes. 
Fuente: Santiago Sierra.

Fig 2-19.  Wall enclosing 
a space. Vista del inte-
rior vacío del pabellón. 
Fuente: Santiago Sierra.

Fig 2-20.  Wall enclosing 
a space. Vista de la en-
trada principal. Fuente: 
Santiago Sierra.

Santiago Sierra

Wall enclosing a space, Bienal de Venecia, Italia, 2003

Para la Bienal de Arte de Venecia de 2003, Santiago Sierra 

interviene en el Pabellón Español al obstruir el acceso libre al 

espacio expositivo y convertirlo en una experiencia exclusiva 

solo para los ciudadanos españoles que podían presentar un 

DNI o pasaporte español válido. Aparte, el artista construye una 

pared de obra vista paralelamente a la pared de la entrada a 

unos 65cm de distancia. También retira las puertas del trastero 

y el lavabo que se encuentran justo al lado de la entrada de tal 

manera que estos espacios junto con un corredor de 65cm de 

ancho y 25m de largo so los únicos espacios accesibles des-

de la entrada principal. Mientras tanto, desde la parte trase-

ra se permitía la entrada al interior vacío del pabellón solo a 

residentes españoles. La obra de Sierra opera con el espacio 

vacío del pabellón al radicalizar su comportamiento político y 

convertirlo en una herramienta de crítica institucional y crítica 

sociopolítica. 

El artista se apropia del espacio institucional al ocuparlo 

con un solo muro y con un protocolo de exclusión social. De 

esta manera, la restricción del acceso y la interrupción con un 

límite físico polarizan el espacio vacío creando dos lados “de un 

escenario hipotético”(Martinez 2003, 23), y visibilizan la violen-

cia en las relaciones de poder. Por esta razón, se puede consi-

derar que el artista opera con las “políticas espaciales del po-

der”(Baum 2010, 7) e interviene en los significados del lugar, al 

subvertirlo a través de políticas de exclusión tanto social como 

espacial. Así, a través de una trasfiguración espaciotemporal 

(obstruir el acceso con un muro continuo) el espacio institu-

cional vacío se carga de polémica y las relaciones humanas que 

desencadena lo politizan más allá de los límites de la interven-

ción temporal.
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A1.3

Espacios temporales para la 
emergencia
Propiciar espacios temporales que dan respuesta a las crisis 

humanitarias y otras situaciones de emergencia a través de 

apropiación e hibridación de espacios existentes o vacíos 

latentes.

Michael Rakowitz

paraSITE, Nueva York, 1998-en curso

ParaSITE propone una estrategia de habitar la emergencia. 

A través de estructuras inflables diseñadas para personas sin 

hogar, se propone un proceso de parasitar la ciudad creando 

lugares liminales para la supervivencia. Los paraSITEs se conec-

tan a las salidas exteriores del sistema de calefacción, ventila-

ción y aire acondicionado (HVAC) de grandes edificios de cual-

quier uso. El aire caliente que sale del edificio infla y calienta 

simultáneamente la estructura de doble membrana. El proyec-

to comenzó con la distribución de estos refugios a más de 30 

personas sin vivienda en Boston y Cambridge, MA y la ciudad 

de Nueva York, y desde entonces, se construyen y distribuyen 

todos los años en Chicago. El artista creó el primer prototipo 

con materiales desechados, como bolsas Ziploc y cinta de em-

balaje. A partir de este momento, esta versión radical de refugio 

urbano temporal forma parte de una industria artesanal auto-

gestionada, que en el fondo constituye el cuerpo de una pro-

testa social colectiva. Incluso las instrucciones de cómo hacer 

el patronaje de un ParaSITE están a libre disposición y se pue-

den reproducir por cualquier persona y en cualquier lugar. Sin 

embargo, el artista insiste en el carácter temporal de esta solu-

ción de emergencia para las personas sin hogar: “Estos refugios 

deberían desaparecer como debería desaparecer el problema, 

en este caso, los verdaderos diseñadores son los encargados 

de formular las políticas sociales vigentes" (Rakowitz 1997). 

Los paraSITEs son un resultado de la imbricación entre el 

arte y la vida cotidiana, donde la acción artística sucede como 

“disrupción creativa o resistencia crítica” (Parry 2014, 133) para 

acabar convirtiéndose en un modo de subsistencia que sub-

vierte las políticas sociales del momento. La temporalidad li-

minal tiene importancia de orden táctico para la arquitectura 

de la emergencia, donde, como dice el artista, es importante 

desarrollar “la habilidad de desaparecer” (Rakowitz 1998). Ope-

rando desde su comportamiento como “artefactos de agita-

ción”, las estructuras inflables no simplemente responden a 
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Shigeru Ban

Paper Partition System, Japón, 2011

Paper Partition System es un sistema de delimitación es-

pacial aplicado en la apropiación de edificios públicos y gran-

des instalaciones como polideportivos durante situaciones de 

emergencia como crisis humanitarias o desastres naturales. La 

utilización de estos edificios como refugios temporales plantea 

dificultades a la hora de hibridizar el espacio y adaptarlo a las 

escalas de las necesidades de las personas refugiadas. Por esta 

razón, Shigeru Ban desarrolla una solución efímera que consta 

de arcos de tubos de papel y divisiones textiles, que a través 

de su modularidad permite el crecimiento constante y la adap-

tación continua a las contingencias de cada contexto. Paper 

Partition System ya se ha aplicado en una serie de situaciones 

de urgencia humanitaria como el terremoto de Kobe de 1995, 

el tsunami de Indonesia de 2004 y el terremoto de Sichuan de 

2008, o el devastador terremoto de Japón en 2011, donde se 

construyeron 1.800 unidades individuales. en 50 ubicaciones 

diferentes, financiado con donaciones internacionales. La faci-

lidad a la hora del montaje de la estructura permite un proceso 

de instalación rápido y en plena colaboración con las propias 

familias evacuadas, lo que dota los contextos de emergencia de 

una herramienta espacial de reacción inmediata a las necesi-

dades humanas. 

La temporalidad radical deviene el principio constructivo 

básico del sistema. También se puede considerar que por su 

materialidad (todos los elementos constructivos son de tubos 

de papel) el sistema trabaja desde y para la precariedad en 

estas situaciones. Los soportes verticales están perforados en 

la parte superior para ser atravesados por piezas horizontales 

que, al mismo tiempo, se unen entre sí mediante un cilindro 

de transición y se fijan con cinta adhesiva. Así, el sistema es 

accesible, versátil e inmediato y se adapta a los tempos de la 

emergencia, lo que refuerza la obsolescencia y la indetermina-

ción como estrategias claves para articular un paisaje resiliente 

de supervivencia y coexistencia. Entre muchas otras soluciones 

una crisis humanitaria, sino también inician una especulación 

inmediata sobre la necesidad de contrarrestar las políticas de 

base que han originado esta crisis. Los paraSITEs son artefactos 

emergentes que se convierten en instrumentos de una crítica 

directa. Los espacios temporales para la emergencia creados a 

través de estos refugios urbanos parasitarios ofrecen una so-

lución temporal con el objetivo de poner en evidencia la verda-

dera magnitud de la urgencia de repensar las políticas sociales 

operativas.

Fig 2-23.  paraSite, Nue-
va York, 1998-ongoing. 
Vistas de diferentes 
instalaciones. Fuente: 
Michael Rakowitz.

Fig 2-24.  paraSite, Nue-
va York, 1998-ongoing. 
Vistas de diferentes 
instalaciones. Fuente: 
Michael Rakowitz.
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arquitectónicas para el diseño de los espacios de emergencia, 

como los sistemas metálicos de montaje inteligente de Jean 

Prouvè (1949), las propuestas de contenedores de Zanuso y 

Rosselli (1970) o los M.A.P.I. (Housing Module of Ready Interven-

tion) de Pierluigi Spadolini (1988) (Canepa 2018, 28), el siste-

ma de papel de Shigeru Ban destaca por su alta capacidad de 

adaptación que acoge la transitoriedad para convertirla en un 

sistema espacial. 

Fig 2-21.  Paper Partition 
System, Japón, 2011. 
Fuente: Shigeru Ban.

Fig 2-22.  Paper Partition 
System, Japón, 2011. 
Fuente: Shigeru Ban.
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Acotación conceptual. 

La narrativa personal o colectiva deviene múltiples tran-

sacciones con la imagen del lugar. Justo la capacidad de reini-

ciar y reinventar la ciudad a través de la memoria activa del lu-

gar es uno de los intereses de la resignificación como práctica 

de transformación espaciotemporal. La creación de múltiples 

significados y significantes a través de las negociaciones acti-

vas entre el sujeto y su entorno plantea la identidad del lugar 

como un proceso relacional, situacional y efímero.

Para entender el potencial transformador de esta práctica, 

hace falta contextualizar la urgencia de repensar la memoria de 

la ciudad dentro de la “vacuidad superpoblada” o como Ivan 

de la Nuez define nuestro hábitat contemporáneo– desplaza-

do, deslocalizado, precario, fugitivo y desclasado (De la Nuez 

2019). La aceleración constante de los sucesos lleva al colapso 

entre el espacio y el tiempo. Todo pasa en todos los lugares a 

la vez.  El tiempo ya es irreduciblemente plural, mientras que el 

espacio es fragmentado y discontinuo. La conciencia humana 

recae en la incapacidad de procesar todos los inputs espacio-

temporales y se desincroniza con el entorno con una respuesta 

picnoléptica5. Las ciudades que habitamos ya están dejando 

de ser el lugar del consumo para convertirse en el consumo del 

lugar (De la Nuez 2019). En este contexto de crisis en la inte-

racción entre el sujeto y el espacio urbano, cabe la urgencia de 

buscar nuevos modos de activación de la memoria intersub-

jetiva del lugar dentro de la temporalidad y la deslocalización 

constante. Por esta razón exploramos la multiplicidad experien-

cial del territorio y los procesos de identificación intersubjetiva 

que se producen en el espacio cuando se inyecta con el afecto 

personal o colectivo. 

El territorio se convierte en sinónimo de apropiación y 

subjetivación y deviene mucho más que una localización de-

limitada. Se plantea que un territorio también puede ser una 

acción, una interacción o simplemente un movimiento inten-

cionado, donde la memoria activa procesos tanto de territoria-

5 Para más información 
sobre la picnolepsia 
como la incapacidad del 
subconsciente de pro-
cesar las velocidades de 
los sucesos y los flujos 
informacionales cons-
tantes, véase Virilio, Paul. 
2009. The Aesthetics of 
Disappearance. Los An-
geles, CA: Semiotext(e) 
Foreign Agents.

A2
Resignificación 
y nuevos relatos 
del lugar
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de expresión espontáneas, activadas por algunas prácticas del 

intervencionismo crítico como, por ejemplo, LandMark (Foot 

Prints) o Chalk de Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla. En este 

tipo de trabajos se desarrollan protocolos momentáneos de in-

tervención directa en el lugar a base de expresión libre y narra-

tivas plurales, donde el acto de resignificar es inmediato, es una 

extensión del movimiento del cuerpo (el andar en LandMark) o 

del impulso reivindicativo (el contexto de una manifestación en 

Chalk). 

En todas estas transacciones semióticas con el lugar, el 

relato afectivo activa dinámicas de negociación, fricción, inte-

rrupción o conflicto. El deseo crea territorios. La disputa tam-

bién. Por esta razón, los mecanismos de expresión libre bus-

can catalizar la diversidad en su antagonismo y complejidad. La 

agencia política y la producción cultural del habitante se entre-

lazan en un acto político y personal de crear nuevos significa-

dos y significantes del lugar. 

La narrativa visual también permite trazar temporalmen-

te nuevas dimensiones del espacio social. Acciones como los 

billboards (Nueva York, 1991) de Felix Gonzalez-Torres, donde a 

través de 24 impresiones en formato grande de una foto de una 

cama vacía el artista hace un homenaje al día cuando pierde a 

su pareja, víctima del SIDA. Así la imagen de una cama marcada 

por los movimientos de dos cuerpos ausentes invade la esfera 

pública y permite que la intimidad de un proceso personal de 

dolor y superación interrogue a cada uno de los transeúntes 

que acaban impactados de manera ocasional. De esta manera, 

se abre una nueva dimensión de transacción afectiva en los es-

pacios urbanos, donde la narrativa visual es un canal de diálogo 

abierto que forma colectivos espontáneos unidos alrededor de 

una emoción subjetivada. De la misma Magdalena Jetelova en 

su Atlantic Wall Series (Dinamarca, 1994-1995) materializa la voz 

de los bunkers abandonados a lo largo de la costa del Atlántico, 

construidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, a tra-

vés de una serie de proyecciones con laser de frases extraídas 

del libro de Paul Virilio Arqueología de un Bunker. Frases como 

“Área de violencia”, “La guerra absoluta deviene teatralidad”, “Lo 

esencial ya no es visible”, excitan el relato del lugar desafiando 

lización como de desterritorialización6. Los ritmos 

de los movimientos relacionales entre el sujeto y 

el entorno temporalizan el espacio y dinamizan su 

capacidad simbólica o referencial. O como De-

leuze y Guattari consideran en su teoría de las 

multiplicidades– la unidad mínima que delimita 

un territorio es el agenciamento (agencement) 

entendido como el acto inmediato de atribuir un 

significado al espacio vivido. Estos actos se ges-

tan en lo discontinuo, en la diferencia y la defrag-

mentación del lugar e inician procesos de subjetivación que 

“se producen y aparecen en las multiplicidades” y “no suponen 

ninguna unidad, no entran en ninguna totalidad y tampoco re-

miten a un sujeto” (Deleuze y Guattari, 1995a: 8; en Haesbaert, 

2004). Así, tal y como apelan Guattari y Deleuze, se producen 

múltiples memorias cortas y situacionales, antimemorias o las 

así llamadas rizomas, que son siempre “desmontables, conec-

tables, alterables, modificables, con múltiples entradas y sali-

das, con sus líneas de fuga…” (Deleuze y Guattari 1977, 22). Justo 

la inestabilidad y la multiplicidad de la memoria de un lugar, 

remite a la necesidad de actuar e intervenir desde la temporali-

dad radical, que permite la proliferación de múltiples narrativas 

y sujetos del lugar. En este sentido, se cuestionan los relatos 

que permanecen para reinventarlos desde la pluralidad y la 

intersubjetividad. 

Simbolizar un lugar es una nueva forma de habitar y perte-

necer al contexto. El estado de desorientación espacial por la 

disparidad entre las coordenadas físicas del territorio y su di-

mensión figurativa y afectiva, que Celeste Olalquiaga denomina 

psicastenia (Olalquiaga 1992), apunta otra vez a la necesidad de 

posibilitar la subjetivación como un sistema de orientación y 

situación. Resignificar se puede entender como el acto de cada 

individuo de atribuir unas coordenadas afectivas a los espacios 

comunes. Por esto es necesario empezar a entender la cons-

trucción del lugar más-allá-de la representación y articular los 

mecanismos de la intervención espaciotemporal a partir de la 

proliferación de narrativas (des)localizadas. En este sentido, la 

sintaxis propone trabajar el comportamiento de las máquinas 

6 En términos generales, con el concepto deste-
rritorialización, Deleuze y Guattari describen el 
proceso de descodificación de un lugar, cuando el 
territorio y el orden de los cuerpos que lo habitan 
pierde su estabilidad y entra en un estado ubicuo 
de movimientos con patrones contingentes e in-
discernibles. Para más información, véase Herner, 
MaríaTeresa. 2009. “Territorio, Desterritorialización 
y Reterritorialización: Un Abordaje Teórico Desde 
La Perspectiva de Deleuze y Guattari.” Huellas 13 
(2009): 158–71.
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rrio en Copenhague, donde hay representantes de más de 50 

nacionalidades diferentes, identifican objetos de referencia de 

las tierras de origen de cada una de las personas entrevista-

das y los reproducen en tamaño real en el nuevo parque co-

munitario creado en el centro del barrio. En esta línea también 

trabajan el Cineroleum (Londres, 2010) de Assemble Studio o 

Potocine (Bogotá, 2016) de Arquitectura Expandida que direc-

tamente construyen nuevos lugares colectivos como un cine en 

una gasolinera abandonada o un centro cultural (cine y teatro) 

autoconstruido en un solar abandonado. También es intere-

sante como se pueden construir nuevos lugares referenciales 

para una comunidad a través de su destrucción o a través de 

la constancia de su ausencia como, por ejemplo, The Stogha-

ll Konshall (Stoghall, 2000) de Alfredo Jarr, donde el artista al 

quemar su propia obra, el centro de arte temporal crea un nue-

vo hito en la memoria colectiva y la narrativa socio-espacial.

La resignificación también deviene el acto de interrumpir 

la lógica lineal del espacio para excitarlo con la heterogeneidad 

y la transitoriedad. En este sentido, la identidad procesual del 

lugar requiere desafiar la monumentalidad y la rigidez simbólica 

del espacio urbano. 

Se cuestiona el derecho a permanecer y la hegemonía en el 

control simbólico sobre el territorio. 

La práctica de resignificar el tejido urbano trabaja con la 

transitoriedad del símbolo como una creación intersubjetiva y 

situacional, por lo que el monumento se plantea como un acto 

accidental de afectividad compartida. Múltiples artistas y ar-

quitectos han trabajado con la temporalidad, la integridad o la 

capacidad simbólica del monumento con la idea de transgredir 

su permanencia y buscar nuevos significados. Desde Jordi Co-

lomer con su Anarchitekton (2004) o Alicia Framis con Walking 

Monuments (Amsterdam, 1997) donde la monumentalidad se 

vive como una acción corporal, personal y afectiva hasta Hans 

Haacke con Stadort Merry Go Round (1997) o Nishi Tatzu con 

War and Peace and in between (Sydney, 2009), donde el mo-

numento está intervenido, está parasitado por la temporalidad 

que lo inyecta con otro usos o relatos. Incluso la subversión de 

la monumentalidad como estrategia espaciotemporal en algu-

al individuo con discursos críticos. De esta manera se inicia un 

proceso de imbricación dinámica entre la conciencia cívica y la 

memoria del lugar, donde la narrativa visual inyectada de mane-

ra efímera en la materia arquitectónica deviene un proceso de 

reinterpretación intersubjetiva. También el trabajo de Laweren-

ce Weiner que utiliza el lenguaje como su herramienta principal, 

articula espacios temporales de reflexión a través de la aplica-

ción de narrativas visuales interrogativas. En obras como Time, 

Space, Existance ( México city, 2017), Placed on Either Side of 

the Light (Belgrade, 2009) o On the up, on the above up, on the 

below up (Paris, 2016), se crean nuevos espacios referenciales a 

través de la aplicación de  “extended narrative words” (Bechtler 

2007, 20), o sea el lenguaje y el texto como narrativa expandida 

e intervención directa en el significado del lugar. 

La inyección de narrativas temporales tiene que ver con 

el interés de leer el lugar en su identidad interrumpida y tran-

sicional. En este sentido, se plantea tanto la creación de nue-

vos significados del lugar que canalizan la imaginación colectiva 

como la invención de nuevos espacios referenciales a base de 

la proliferación de nuevas narrativas. Así, el estudio sintáctico 

identifica otras dos subcategorías de acciones de resignifica-

ción que serían la creación de alegorías espaciales y nuevos 

lugares simbólicos. Mientras que las alegorías espaciales des-

contextualizan objetos cotidianos para convertirlos en símbo-

los que desarticulan los relatos de un lugar, los nuevos lugares 

simbólicos directamente generan contextos referenciales que 

renuevan la memoria colectiva. Acciones como la escenifica-

ción en el entorno urbano de los maniquís de Mark Jenkins o la 

aparición de la pelota roja gigante de Kurt Perschke en lugares 

de sorpresa propulsan nuevas visiones sobre el lugar al actuar 

como alegorías espaciales o significantes móviles. Mientras que 

este tipo de acciones interaccionan más con la performativi-

dad del espacio urbano de manera efímera, los nuevos lugares 

simbólicos generan dinámicas más persistentes al consolidar 

nuevos núcleos de interacción cívica que de manera cotidiana 

y continua establecen nuevas comunidades a base de prác-

ticas y hábitos colectivos. De esta manera operan trabajos 

como Superkilen de Superflex, donde con un largo proceso de 

recopilación de relatos personales de los habitantes de un ba-
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nos casos llega hasta la idea de la demolición total del símbo-

lo, como, por ejemplo, la propuesta de Domènec de derribar el 

monumento a General Prim, que ya una vez había sido demo-

lido por les Joventuts Lliberitàries de Gràcia y posteriormente 

reconstruido por las autoridades franquistas (Monument En-

derrocat, Barcelona, 2014). La iconoclastia política propone una 

vía de expropiación del patrimonio simbólico del lugar, domi-

nado por lógicas visuales hegemónicas, y busca el estado de la 

peana vacía como modo de excitación de las dinámicas entró-

picas que lo habitan. Aquí, la resignificación sucede a partir de 

la anulación del dominio simbólico y narrativo del espacio. 

La resignificación se estudia como la creación de nuevos 

relatos del lugar o de nuevos lugares a partir de la narrativa in-

tersubjetiva. Su capacidad de transformación espaciotempo-

ral se vertebra en la activación de la afectividad en el espa-

cio como un proceso relacional y situacional. Al involucrar el 

habitante en un diálogo dinámico con su entorno, se articula 

el cuerpo de la ciudadanía activa. De este modo, las máquinas 

de resignificación realmente parasitan la ciudad con múltiples 

espacios de compromiso, pertinencia e interacción dinámica 

y suspenden temporalmente las imágenes preconcebidas del 

espacio urbano para crear nuevas oportunidades de reinven-

ción y redefinición. 
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A2.1

Máquinas de expresión
Activar mecanismos de expresión libre, que reinventan la 

identidad del lugar a través de la superposición de múltiples 

relatos personales 

Krzysztof Wodiczko

Homeless Vehicle Project, Nueva York, 1989-1999

Poliscar, Nueva York, 1991

Vehicle-Podium, Nueva York, 1977-1979

Los vehículos críticos de Krzysztof Wodiczko se conciben 

y elaboran en diferentes momentos y contextos en el período 

entre principios de los 80 y hoy en día. Su idea consistió en 

diversas propuestas de diseños interrogativos dirigidos a los 

nómadas urbanos contemporáneos y a todos los habitantes 

alienados de nuestras ciudades. El artista conquista una nueva 

dimensión crítica en la experiencia urbana trabajando con el 

vehículo como una máquina en constante movimiento, como 

un transmisor de ideas y emociones y un artificio psicosocial 

de intermediación. Vehicle Podium (1977-1979) es una plata-

forma de libre expresión y atención focal en movimiento que 

cuestiona el significado de la monumentalidad en el espacio 

público y fomenta el derecho al disenso como una condición 

constructiva de la ciudad. Las máquinas interrogativas del pro-

yecto Homeless Vehicle están destinadas a ser espacios nó-

madas para la perseverancia cotidiana, donde se pueda dormir, 

lavarse y descansar. Operando como un medio de transporte 

de ingredientes y agentes vitales, estos vehículos con su as-

pecto llamativo configuran espacios temporales de alteración 

crítica, espacios de emergencia que obvian las vicisitudes de 

la realidad sociopolítica actual. Poliscar (1991) es otro vehícu-

lo, concebido como una herramienta interrogativa para “los in-

fantilizados o los mudos de nuestra sociedad” (Wodiczko 2011, 

158). Equipado como un servicio móvil de radio, con videogra-

badoras, cámaras de vigilancia, botiquín médico de emergencia 

y reserva de cintas de audio y video, los poliscars son unidades 

móviles de comunicación y vivienda que subrayan la exclusión 

de los Otros y establecen nuevas intercomunidades. Todos 

ellos son máquinas de subjetivación y singularización de situa-

ciones (Guattari 1995). En 2008, Wodiczko lanza el Vehículo de 

Veteranos de Guerra, que proyectaba las palabras de los sol-

dados que regresaban con un sonido de fondo de disparos de 
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armas. El vehículo permite la libre proyección de las verdades 

veteranas en todo tipo de lugares (Denver, Liverpool, Varsovia). 

Por el carácter transicional de su movilidad, permiten resignifi-

car las rígidas estructuras del poder en la ciudad. En este sen-

tido, los vehículos críticos de Krzysztof Wodiczko operan como 

significantes nómadas o en movimientos contante que activan 

los múltiples procesos entrópicos de subjetivación del medio 

urbano. Estas máquinas de expresión estimulan la producción 

de nuevos escenarios de convivencia e interconexión sociocul-

tural que pasan por dar voz a los invisibles y articular espacios 

autónomos de alteridad radical. 

Fig 2-26.  Homeless Ve-
hicle Project, Nueva York 
1989-1999. Vistas de di-
ferentes configuraciones 
y aplicaciones. Fuente: 
Krzysztof Wodiczko.

Fig 2-27.  Poliscar, 
Nueva York, 1991. Fuente: 
Krzysztof Wodiczko.

Fig 2-28.  Vehicle-Po-
dium, Nueva York, 1977-
1979. Fuente: Krzysztof 
Wodiczko.
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proliferación de contraapropiaciones espontáneas e intersub-

jetivas, fomentada por la intervención de los artistas, desborda 

los límites del espacio legítimo para suspender las lógicas he-

gemónicas vigentes y abrir una heterotopia de libre acción. Así, 

la temporalidad radical de la disrupción crítica apunta a que 

“los derechos son tan vulnerables a la violación como una mar-

ca efímera de tiza a ser borrada por una escoba, por lo tanto 

nuestra vigilancia para reclamarlos, protegerlos y sostenerlos 

también debe ser interminable” (Yates 2010, 29). 

Fig 2-25.  Chalk, Lima, 
2002. Vistas de la 
manifestación de la 
asociación de trabaja-
dores públicos. Fuente: 
Allora&Calzadilla

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla,

Chalk (Lima) Pas, Bienal de Lima, Perú, 1998-2004

Chalk (es. tiza) es una escultura procesual que hasta ahora 

ha sido realizada en tres sitios diferentes: El Museo del Barrio 

en Nueva York durante el Museum Mile Event (2000), después 

en la Plaza de las Armas en Lima (2002) y al final en Boston 

Common como parte del programa “Vita Brevis” del Boston Ins-

titute of Contemporary Art (2004). En cada una de las itera-

ciones, los artistas encargaron la manufactura industrial de 24 

piezas de tiza idénticas de forma cilíndrica y unas medidas de 

aproximadamente 2 metros de largo y unos 30cm de diámetro. 

Las tizas después fueron distribuidas en los espacios públicos 

escogidos para la acción, donde a través de la simple expo-

sición al uso espontáneo por parte de transeúntes intrigados, 

se degeneran y deforman por los actos de expresión libre. La 

contundencia de esta acción de resignificaicón colaborativa de 

la esfera pública se hace incluso más evidente en la iteración 

en Lima en 2002. Los artistas se enteraron de que al mediodía 

una vez a la semana, el gobierno permitía las manifestaciones 

de una asociación de trabajadores públicos que habían sido 

despedidos debido a las medidas de austeridad neoliberal im-

puestas por el gobierno de Víctor Toledo. Así, los artistas deci-

dieron intervenir en la plaza media hora antes de la demostra-

ción al esparcir los bloques de tiza por el espacio público.  Así, 

al llegar los manifestantes se apoderaron de las piezas de la 

escultura de Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla y convirtie-

ron la plaza en un enorme palimpsesto, desbordando los límites 

del espacio oficialmente asignado a la manifestación. Como el 

evento tomó una fuerza divulgativa enorme, al cabo de media 

hora, los policías antidisturbios fueron enviados a la plaza, para 

recopilar y retirar todas las piezas de tiza mientras que los ser-

vicios de limpieza se encargaron de acabar de limpiar todos los 

rastros de frases de libre expresión del suelo. 

De esta manera, un simple medio de expresión que son los 

bloques de tiza se convierte en una herramienta de democra-

tización del espacio a través de la resignificación temporal. La 
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Marks o las marcas dejadas en una tierra de disputa es una 

apuesta radical hacia la reapropiación del lugar a través de un 

acto colectivo de resignificación. Los cuerpos cívicos en acción 

se convierten en el productor de nuevos significados y signifi-

cantes de un lugar invadido por la contradicción. Así se generan 

cartografías efímeras de una insurgencia situada, o cartografías 

tácticas que devienen “representaciones espaciales que con-

frontan el poder, promueven la justicia social y pretenden tener 

un valor operativo... el concepto de 'cartografía táctica' se refie-

re a la creación, el uso y la distribución de datos espaciales para 

intervenir en los sistemas de control que afectan el significado 

y la práctica espacial”(Yates 2010, 23). Así, las máquinas de ex-

presión coreografiadas por los cuerpos de un civismo activo 

construyen geografías transicionales que se reinventan cons-

tantemente a través de los significados que los habitan.

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla

Land Mark (Foot Prints) #12

Playa de Vieques, Puerto Rico, 2001-2004

La serie Land Mark fue una campaña de desobediencia ci-

vil. Durante 2001 y 2002, Allora y Calzadilla, junto con un gru-

po de activistas, invadieron uno de los campos de bombardeo 

de la Marina de los Estados Unidos en una playa de Vieques, 

Puerto Rico, que el ejército de los EE. UU. y la OTAN habían uti-

lizado para varios ejercicios militares durante más de 60 años.  

La playa fue invadida por los militares durante la Segunda Gue-

rra Mundial para probar en secreto técnicas de bombardeo y 

varias tecnologías, incluidos los peligrosos napalm y proyecti-

les radiactivos. Esta adquisición forzosa termina en 2003 y es 

cuando los dos artistas deciden colaborar con unos de los gru-

pos de resistencia locales para realizar una acción de denuncia 

cívica, que consiste en producir zapatos de goma e intervenir 

en las suelas, personalizándolas. Los artistas graban las suelas 

de los zapatos con diferentes mensajes e imágenes que, en si-

lencio, pero con contundencia, transmiten las voces de los ma-

nifestantes. Una vez producidos los zapatos, múltiples activis-

tas deciden entrar ilegalmente en el campo de tiro, todavía bajo 

control militar, para invadir la playa con las huellas de sus pasos 

y dejar sus mensajes de desobediencia justo bajo la atención 

del personal militar. El objetivo principal de la acción es recupe-

rar el territorio a través de la disputa y el antagonismo dinámico 

y de esta manera dar una nueva dimensión de la idea del hito (o 

landmark) como la acción directa de marcar el territorio con los 

mensajes efímeros de una divergencia colectiva. 

Así, el silencio de un simple paseo por la playa crece hasta 

una afirmación contundente de un posicionamiento colectivo 

de reivindicación, crítica y reclamo. Jennifer Allora, Guillermo 

Cazadilla y los grupos activistas locales crean conjuntamente 

una máquina de expresión, propulsada por los cuerpos cívicos 

activos que convierten la naturalidad del movimiento de un pa-

seo por la playa en una contundente coreografía de memoran-

dos personales de denuncia cívica. La fugacidad del los Land 

Fig 2-29.  Land Mark 
(Foot Prints) #12, Allo-
ra&Calzadilla, playa de 
Vieques, Puerto Rico, 
2001. Fuente: Allora&-
Calzadilla.
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cios habitables, enmarcan contextos de conversación, donde 

el símbolo descontextualizado se convierte en una máquina de 

expresión y resignificación del lugar. 

Fig 2-30.  Sostenere el 
palazzo dell’utopia, Roma, 
2004. Fuente: Domènec.

Domènec

Sostenere el palazzo dell’utopia, Roma, Italia, 2004

El proyecto Sostenere el palazzo dell’utopia (Sostener el 

edificio de la utopia) consiste en una serie de relatos perso-

nales de los habitantes del complejo residencial de vivienda 

social Corviale (en la periferia suroeste de Roma). Todas las na-

rrativas toman la forma de retratos fotográficos de los habitan-

tes sosteniendo la maqueta de Unité d’Habitation de Marsella, 

la obra icónica de Le Corbusier construida en los años 40 que 

deviene el principio de una tendencia radical de transformar 

las formas de la vida en común a través de la arquitectura. De 

esta manera al evocar el imaginario pictórico medieval, don-

de los poderosos– papas, obispos y reyes– se representaban 

frecuentemente sosteniendo la ciudad que habían fundado en 

sus manos, el artista cuestiona la relación entre la arquitectura 

y sus habitantes a través de la subjetivación de un símbolo, lo 

que es la maqueta en este caso. Así la tergiversación de la se-

mántica de un icono interrumpe el contexto socio-espacial y 

lo inyecta con nuevos significados. La tensión entre el símbolo 

descontextualizado y la realidad rompe las lógicas del espacio 

o como diría Martí Peran, “la ruptura de la concinnitas inicial es 

lo que permite conservar el arsenal utópico más allá de los lími-

tes de su primera formalización. Efectivamente, mediante esta 

indisciplina, los residentes de Corviale se han convertido, ahora, 

en los auténticos soberanos de su espacio vital” (Peran 2018, 

140–41). Tanto en Sostenere el palazzo dell’utopia, como en 

otras obras de Domènec como la serie de Conversation piece: 

Narkofin, Casa Bloc y Les Minguetes, el artista utiliza esta ten-

sión entre la utopía del símbolo, materializado en una maqueta 

operable en escala humana, y la realidad entrópica de sus ha-

bitantes como motor de conversa. Así, el lugar se resignifica a 

través del acto iconoclasta de desmoronar el poder simbólico 

del lugar y habitarlo a través del debate y la contradicción. Ma-

quetas en forma de bancos (Conversation Piece: Les Minguet-

tes), maquetas sostenidas entre dos o tres sillas (Conversation 

Piece: Casa Bloc, Conversation Piece: Narkofin) forman espa-
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A2.2

Narrativa visual y nuevas 
dimensiones del espacio 
social
Introducir nuevas imágenes en la ciudad que activan una 

narrativa visual para cuestionar el significado del lugar y abrir 

nuevas dimensiones del espacio social a base de crítica, 

contradicción o ficción.

Collectif ETC

Faits Divers, Barcelona, 2010

El colectivo interdisciplinar Collectif ETC realiza un taller 

de experimentación urbana con estudiantes de diferentes dis-

ciplinas de las universidades públicas en Barcelona. La acción 

colectiva consiste en buscar diferentes fragmentos de la ciu-

dad: cicatrices, manchas, trozos de historias, imperfecciones, 

huellas o reflejos totalmente ignorados, que al encuadrarlos con 

tiras de cinta de papel se convierten en narrativas intersubje-

tivas (“Faits divers | Collectif Etc, support d’expérimentations” 

s/f). A cada composición se añade un título impreso en papel 

y enganchado en forma de pie de foto de tal manera que la 

interacción entre el encuadre y la frase plantean enigmas, le-

yendas o interrogaciones directas para los transeúntes. De esta 

manera se genera una deriva de narrativas urbanas que solapan 

múltiples significados e interpretaciones de la ciudad. Se reve-

lan cuadros de la ilusión urbana, donde los rastros de la espon-

taneidad de la acción cívica directa se convierten en el objeto 

de un ejercicio de creación de narrativas que entrelazan lugar, 

relato e imaginación cívica. En este caso, la narrativa visual de-

viene una herramienta de relectura de la ciudad que detecta 

oportunidades de eclosión de las múltiples voces acumuladas 

detrás de los rígidos límites urbanos.
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Bik Van de Pol

Elements of composition [As above, so below]

Living As From, Creative Time, Nueva York, EE.UU., 2011

Para el proyecto de investigación internacional Living as 

Form, que reúne más de 350 obras socialmente comprome-

tidas, Bik van der Pol realiza su propuesta Elements of com-

position [As above, so below]. La intervención consiste en tres 

diferentes formatos de actuación: una pieza gráfica pintada en 

el parking vacío al lado de Essex Street Market con el objetivo 

de ser incorporado en Google Earth, tours diarios por la zona 

guiados por los propios ciudadanos, y una publicación sobre la 

investigación realizada sobre el activismo comunitario a través 

de entrevistas con académicos, urbanistas y activistas. La fra-

se de la pieza gráfica, As above, so below, apunta hacia la (re)

valoración contenciosa del espacio en el vecindario, incluido el 

desarrollo vertical y la cuestión de los derechos aéreos, que se 

aplican a la propiedad del espacio sobre parcelas tanto vacías 

como edificadas. El texto, leído como una composición abs-

tracta desde el suelo, es completamente legible desde arriba. Al 

mirar hacia el terreno vacío anteriormente ocupado por casas 

habitadas, uno puede darse cuenta de que este espacio vacío, 

ahora un parking, también abre una mirada al cielo vacío que 

tarde o temprano también estará capitalizado. A través de las 

actualizaciones de la imagen del lugar en Google Earth, el texto 

se incrusta directamente en su memoria independientemente 

de las futuras transformaciones que sufrirá. Así, la intervención 

artística posibilita que las voces ciudadanas habiten el terrain 

vague a través de la crítica y la imaginación. De la misma mane-

ra, los tours guiados por vecinos de la zona incluyen no solo el 

tejido construido visible a nivel de la calle, sino también aque-

llos elementos del entorno que se han borrado o aún no existen 

en tres dimensiones. Los recorridos están determinados por el 

concepto del vacío y potencialmente se mueven por la narrati-

va del espacio desarrollada tanto por el eje horizontal como por 

el vertical, o sea, empiezan desde el parking para acabar con 

una vista aérea del mismo terreno intervenido y los alrededores 

Fig 2-39.  Faits Divers, 
Barcelona, 2010. Compo-
sición de diferentes apli-
caciones de la acción. 
Fuente: Collectif ETC
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Barbara Krüger

Untitled (The Drop), Performa Biennial, Nueva York, EE.UU., 2017

Para la bienal Performa en Nueva York en 2017 Barbara Krü-

ger invade toda la ciudad con sus intervenciones gráficas que 

cuestionan la realidad sociopolítica actual. La artista envuelve 

un autobús escolar con varias expresiones que contienen la 

palabra guerra en inglés (war time, war crime, trade war. Cold 

war, race war, etc.), mientras que en la parte trasera vinila en le-

tra grande la pregunta “¿A dónde vas?” (Where are you going?). 

Los textos reconocibles de la artista siempre en la tipografía 

Futura Bold, también aparecen en las tarjetas del metro, donde 

en letras blancas en fondo rojo se lanzan preguntas como "Who 

is healed? / Who is housed? / Who is silent? / Who speaks?" and 

"Whose hopes? Whose fears? Whose values? Whose justice?". 

Al mismo tiempo, Krüger invade Coleman Skatepark, un espacio 

debajo del puente de Manhattan coopotado por skaters loca-

les, con sus textos, que otra vez devienen interrogaciones di-

rectas a la actitud cívica sobre temas como el poder, el deseo 

y el capital. Paralelamente la artista monta un pop-up shop que 

vende camisetas con las frases "Want it / Buy it / Forget it," o 

"Whose hopes?" y tablas de skateboard con el mensaje "Don’t 

be a jerk". 

Así, la narrativa visual que adopta diferentes formatos ope-

rativos entre indumentaria, accesorios personales, posters, vi-

nilos sobre autobuses o intervenciones directas en el espacio 

urbano, abre nuevos espacios de debate que crean fisuras di-

rectas con el paradigma sociopolítico. La narrativa gráfica como 

acción contrahegemónica tiene la capacidad de desmontar la 

lógica vigente tanto desde la intervención a escala urbanísti-

ca como desde la operación con objetos cotidianos a escala 

humana como las tarjetas del metro o una simple camiseta. La 

inyección de una narrativa visual disruptiva en las dinámicas 

cotidianas es un reclamo directo de repensar justamente las 

políticas de lo cotidiano desde una reflexión personal, íntima y 

totalmente subjetiva. Así, las interrogaciones gráficas se con-

vierten en impulsos críticos de reinvención de la relación entre 

del Lower East Side. Los recorridos comienzan dentro del Essex 

Street Market, donde el lugar de la intervención funciona como 

centro de información y punto de partida para los tours. Así, 

la narrativa visual insertada en el lugar abre nuevos espacios 

de reivindicación social, que activan todas las dimensiones del 

lugar. Al interrumpir la memoria socio-espacial del lugar con la 

gráfica pintada en el suelo y los recorridos guiados, se busca la 

proliferación disruptiva de nuevos significados que intervienen 

en la interacción entre el habitante y el espacio urbano. 

Fig 2-31.  Elements of 
composition [As above, 
so below], Nueva York, 
2011. Vista desde el 
parking. Fuente: Bik Van 
de Pol.

Fig 2-32.  Elements of 
composition [As above, 
so below], Nueva York, 
2011. Vista aérea. Fuente: 
Bik Van de Pol.
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Conversations from Calais

2020-en curso

Conversations from Calais es un proyecto iniciado por la 

activista y diseñadora gráfica Mathilda Della Torre, que durante 

varios años hace de voluntaria en los campos de refugiados en 

Calais, Francia. El proyecto deriva de la necesidad de compartir 

las conversaciones entre los voluntarios y los miles de personas 

atrapadas en Calais que intentan llegar al Reino Unido, cuyas 

voces a menudo son silenciadas o ignoradas. Así, el proyecto 

desarrolla una plataforma digital de proliferación de testimo-

nios de conversaciones que se pueden descargar libremente, 

imprimir y pegar en forma de carteles por todo el mundo. El 

proyecto plantea una colección de historias personales abierta, 

en desarrollo y crecimiento constante, donde cada uno puede 

subir fragmentos de conversaciones y a la vez puede descar-

garlas para facilitar su propagación por los espacios públicos 

en diferentes ciudades. El objetivo de esta acción gráfica es 

capturar la diversidad de experiencias intersubjetivas, evitando 

crear nuevos estereotipos de los refugiados como villanos, fi-

guras heroicas o víctimas desesperadas, sino transmitiendo su 

realidad compartida desde la sinceridad y la crudeza, articula-

dos detrás del formato anónimo (“Conversations From Calais” 

s/f). 

Este formato de intervención dialógica busca la interroga-

ción tanto del lugar y sus múltiples significados, como de sus 

habitantes y su actitud cívica. La expresión gráfica y el formato 

rígido y replicable atribuye al carácter reconocible de las piezas 

de tal manera que una de las piezas sola parece espontánea 

e intrigante por su simpleza e inmediatez, pero al verla como 

parte de un todo, de una serie de discursos gráficos, se em-

pieza a percibir la escala de un proceso activo y abierto que 

está en crecimiento continuo. La acción está pensada de tal 

manera que hay muchas formas en las que se puede participar 

con el objetivo de mantener el crecimiento continuo de esta 

red de intercambio afectivo a través de la narrativa visual. Por 

un lado, cada uno puede descargar un juego de carteles y cu-

política, espacio e intimidad, que motivan tanto visiones globa-

les como actitudes personales. En estos casos el espacio de 

reivindicación social es plural, transescalar y efímero. Sucede 

alrededor tanto de objetos cotidianos como de espacios urba-

nos, vehiculado a través de la narrativa disruptiva.

Fig 2-33.  Untitled (The 
Drop), Performa Biennial, 
Nueva York, 2017. Tarjetas 
del metro. Fuente: Bar-
bara Krüger.

Fig 2-34. Vista del Cole-
man Skatepark. Fuente: 
Barbara Krüger.

Fig 2-35. Vista del 
autobús escolar vinilado 
con la gráfica de Barbara 
Krüger. Fuente: Barbara 
Krüger.
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Fig 2-36.  Conversations 
from Calais. Vista de di-
ferentes aplicaciones de 
los testimonios. Fuente: 
www.conversationsfrom-
calais.com

Fig 2-37.  Conversations 
from Calais. Mapa de 
expansión e impacto 
territorial de la acción. 
Fuente: www.conversa-
tionsfromcalais.com. 

Fig 2-38.  Conversations 
from Calais. Ejemplo de 
testimonio. Fuente: www.
conversationsfromcalais.
com

brir su propia ciudad con ellos, por otro, cada uno puede enviar 

sus propias conversaciones a la plataforma para formatearlas 

e incluirlas en los juegos de carteles disponibles para impri-

mir y colgar o también cada uno puede traducir los carteles a 

su propio idioma y facilitar la propagación de la acción gráfica 

en otros territorios por el mundo. Así, esta intervención auto-

gestionada inicia un diálogo desterritorializado que desafía la 

cuidad global al resignificar múltiples lugares con las historias 

personales de una emergencia social que desborda los límites 

espaciotemporales.
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galaxia híbrida de su trabajo y da un nuevo significado a los 

términos "intervención urbana", "teatralidad" y "entorno visual" 

(Eckersall y van Baarle 2020). La práctica de Verdonck opera 

entre “la presentación y la representación, entre el artificio y la 

realidad” (Lavender 2016a, 197) para impulsar actitudes cívicas 

de compromiso directo a través de transacciones performáti-

cas con los símbolos construidos de la hegemonía. Uno de sus 

objetivos principales es utilizar la narrativa visual como herra-

mienta de crítica social que interviene en la memoria del lugar 

a través de la disidencia simbólica de las imágenes cotidianas.

Fig 2-40.  Stills, Atenas, 
2015. Vistas de diferen-
tes proyecciones. Fuen-
te: Onassis Foundation.

Fig 2-41.  Stills, Atenas, 
2015. Vistas de diferen-
tes proyecciones. Fuen-
te: Onassis Foundation.

Kris Verdonck

Stills, Atenas, Grecia, 2015

Los STILLS (I-VII) consisten en proyecciones gigantes: figu-

ras humanas desnudas, voluminosas, aprisionadas en espacios 

claustrofóbicos, que se convierten en "pinturas murales vivas", 

incrustados en las arquitecturas del poder para cuestionarlas. 

Inicialmente, STILL I y II se proyectan en una de las fachadas del 

EUR (Esposizione Universale Roma), un suburbio de Roma cons-

truido por Mussolini, donde la magnitud de la propia proyección 

pone en un contraste extremo la precariedad y la fragilidad de 

los cuerpos desnudos proyectados con la monumentalidad y 

la narrativa de la arquitectura fascista. Posteriormente, se reali-

zan varias iteraciones en Brusselas, Glasgow, Budapest y Gijón, 

siempre buscando lugares “demagógicamente contaminados” 

para habitarlos con los cuerpos desnudos en movimientos len-

tos y agónicos de los invisibles, o en palabras de Rancière, del 

ochlos. 

Kris Verdonck crea en 2015 una nueva serie de STILLS para 

el Centro Cultural Onassis en Atenas. En sus propias palabras: 

“La idea básica de los STILLS son las cariátides, pero los perso-

najes proyectados no son tan heroicos, son personas cotidianas 

como tú y yo, que dudan de la ideología”(Verdonck 2015). Des-

pués de un día, STILLS IV & V fueron retirados debido a quejas 

presentadas ante la policía sobre el contenido artístico de la 

obra, lo que provocó numerosas reacciones en la prensa euro-

pea y en las redes sociales. Los gigantes de Verdonck pueden 

verse de muchas maneras: como reflejos distorsionados de los 

cuerpos cívicos o también como tótems de la megalomanía re-

presiva del fascismo. Al asignar un nuevo significado a las pro-

testas de los radicales de los sesenta, donde la eclosión de la 

cotidianidad se canaliza como medio de expresión disruptiva, 

la acción artística de Verdonck aglutina arte, vida cotidiana, es-

pacio público y emoción subjetiva como una vía de construir 

nuevas geografías disputadas que descolonizan el imaginario 

de la ciudad. Con estudios en artes visuales, arquitectura y tea-

tro, el artista belga encarna sus propias raíces artísticas en la 
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Fig 2-42.  Forever & A 
Day, Lawrence Weiner, 
Plancha del Zócalo capi-
talino, México

Lawrence Weiner

Forever & A Day, Plancha del Zócalo capitalino, 

México- Venice Biennale, 2018

Uno de los pioneros del arte conceptual, Lawrence Weiner 

propone el discurso tipográfico y el lenguaje como material ar-

tístico. El artista trabaja con la interconexión entre la narrativa 

visual y la memoria del lugar para crear esculturas tipográficas, 

que nacen de la desmaterialización del medio creativo y propo-

nen estructuras de valor alternativas. Así, por ejemplo, su inter-

vención en la Plancha del Zócalo capitalino en México consiste 

en aplicar en el suelo fragmentos tipográficos que desafían la 

escala humana con el gran tamaño del formato. Al generar un 

discurso, basado en la incertidumbre y la desterritorialización 

del mundo global actual, el artista conecta críticamente con el 

lugar, en este caso, la plaza del Zócalo que reúne la sede del 

poder político, económico y religioso de México y a la vez el 

espacio de múltiples manifestaciones y protestas sociales y 

culturales. La relación crítica entre el lugar y el afecto humano 

que genera la escultura discursiva, activa mecanismos de rege-

neración del vínculo entre el espacio urbano y sus habitantes. 

En este sentido, el lenguaje como recurso de acción creativa 

tiene la capacidad de intervenir tanto en la imagen del lugar 

como en el mundo afectivo de los cuerpos cívicos activos. Por 

esta razón, las esculturas tipográficas presentan una estrate-

gia de resignificación de la relación dinámica entre el lugar, su 

memoria y su capacidad afectiva. (De Salvo y Goldstein 2007)
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Mark Jenkins

Untitled, internacional, 2012-en curso

Mark Jenkins realiza intervenciones de tipo escultóricas en 

la calle, adoptando las condiciones urbanas como escenográ-

ficas para condicionar fragmentos de ficción a través de ob-

jetos cotidianos. En muchas de sus obras, Jenkins construye 

y coloca modelos de personas interactuando con objetos del 

entorno urbano: en cubos de basura, en salidas de la alcanta-

rilla, en fuentes, ríos, cubiertas, etc. Sus esculturas alteran las 

percepciones de lo ordinario y crean escenarios surrealistas 

que provocan una experiencia alternativa de la esfera urbana. 

Para las piezas que sitúa en el entorno urbano, el artista deja 

intencionadamente las esculturas desatendidas para que cum-

plan sus ciclos de vida con cualquier fin, ya sea deterioro na-

tural o decomiso (Jenkins 2012). La reacción del espectador 

ante sus piezas pasa a formar parte de las mismas esculturas, 

convirtiendo la calle en un escenario. A través de las alegorías 

espaciales que inserta en el espacio urbano el artista busca 

convertir el lugar en un acto de interrogación directa al tran-

seúnte. En este sentido, la teatralidad creada a través de es-

tos elementos de ficción urbana es un medio de interrumpir el 

lugar para cuestionar sus significados. Así, el entorno urbano 

habitado por el asombro y la perplejidad humana se convierte 

en el territorio de gestación de una conciencia cívica activa. La 

teatralidad inyectada en el lugar gesta un proceso de interac-

ción directa con los individuos y el hábitat urbano a base de 

sorpresa, confusión o ilusión. 

A2.3

Alegorías espaciales
Descontextualizar, desafiar o poetizar objetos cotidianos para 

convertirlos en alegorías espaciales que inyectan preguntas 

e ideas en el espacio urbano a base de sorpresa y confusión. 

Símbolos que cuestionan.
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Chemi Rosado-Seijo

El Cerro, 2002-en curso

El proyecto consiste en una colaboración abierta entre los 

habitantes de El Cerro y el artista Chemi Rosado-Seijo que en 

2002 decide iniciar un plan colaborativo de pintar todas las fa-

chadas de las casas del pueblo en diferentes matices de ver-

de. A lo largo de los años, residentes, voluntarios y estudiantes 

pintan de verde más de 100 edificios de forma gratuita. De esta 

manera, al intervenir el paisaje a través del color unificador que 

refuerza la idea de un organismo intrínsecamente conectado, 

las fachadas de las casas se convierten en alegorías espaciales 

de una comunidad reivindicativa. Así, la alteración puramente 

estética deviene una transformación social basada en la cola-

boración directa. El proyecto también incluye talleres para resi-

dentes de todas las edades que cubren diferentes temas des-

de el arte hasta el derecho. Como parte del mismo proyecto, 

se consigue crear el Museo El Cerro en un edificio abandonado 

que hoy en día sigue funcionando como centro comunitario. De 

esta manera, un acto puramente estético como cambiar el co-

lor de la fachada se convierte en una acción simbólica, donde el 

color verde es una apuesta por la reconstrucción de la comuni-

dad desde su vínculo con el lugar y el poder de la autogestión.

Fig 2-45.  El Cerro, 
2002-ongoing. Fuente: 
Chemi Rosado-Seijo

Fig 2-43.  Untitled Red 
Carpet, Washington DC. 
Fuente: Mark Jenkins.

Fig 2-44.  Untitled, 
Bordeaux. Fuente: Mark 
Jenkins.
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mirroring includes all the things that surround art the situation, the space, the exhibition site
and urban areas. Bik Van der Pol intentionally seek to disrupt the perspective and to point out
a new focus and a new dimension in the way the audience is addressed. Why do we look at
something? How do you create attention? And what does U-TURN really represent? With
this project, Bik Van der Pol want to create resistance, attention

and reflection by one and the same (u-) turn, which will definitely lead U-TURN and
audience alike in new directions. (excerpt from short-guide text by Christian Skovbjerg
Jensen)

  

  

vimeo clip

http://www.bikvanderpol.net/53/what_colour_would_a_chameleon_take_when_placed_on_a_mirror/

Fig 2-46.  What colour 
would a chameleon 
take when placed on a 
mirror?, UTurn Quadrien-
nal For Contemporary 
Art, Copenhagen, 2008. 
Vistas de diferentes 
contextos intervenidos. 
Fuente: Bik Van der Pol.

Bik Van der Pol

What colour would a chameleon take when placed on a mirror?

UTurn Quadriennal For Contemporary Art

Copenhague, Dinamarca, 2008

La contribución de Bik Van der Pol al Quadriennal For Con-

temporary Art de Copenhague se articula alrededor de la idea 

de crear nuevos dispositivos para la intermediación entre los 

individuos, el entorno vivido y la ilusión urbana. Varios carte-

les oficiales y otros materiales de presentación se producen 

en versiones invertidas. Una pequeña camioneta que lleva una 

gran caja revestida de paneles de espejo recorre la ciudad y 

sirve como una unidad de comunicación escultural. La caja de 

espejo y el uso de espejos en otros contextos permiten leer 

realmente las declaraciones invertidas. Al mismo tiempo, el re-

flejo desafía el contexto socio-espacial al poner en una ten-

sión narrativa inesperada el espacio, el lugar, el individuo y su 

memoria. 

Bik Van der Pol busca intencionadamente romper la pers-

pectiva y construir un nuevo enfoque en la manera de que se 

comunica la ciudad. A partir de la pregunta de “¿Por qué mira-

mos algo?”, el artista procura crear resistencia al llamar la aten-

ción y suspender los ordenes visuales del entorno urbano. Al 

proliferar diversos escenarios espontáneos para la sorpresa y 

la ilusión, esta obra supera los límites de la campaña de comu-

nicación del festival (el marco original en que nace) y consigue 

involucrar a los ciudadanos en un diálogo directo a través de su 

implicación afectiva en los contextos activados por la acción.
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A2.4

Nuevos lugares simbólicos
Construir nuevos lugares de referencia que excitan la ciudad, 

impulsando nuevas memorias colectivas.

Alfredo Jaar

The Skoghall Konshall, Skoghall, Suecia, 2000

Alfredo Jaar fue invitado para intervenir en la ciudad sue-

ca Skoghall que es una pequeña ciudad sueca que no existía 

hace treinta años y fue creada para apoyar una empresa ma-

croproductora de papel y celulosa. En el proceso de creación 

de la ciudad, la empresa financió instituciones públicas como 

iglesias, escuelas e incluso un hospital para que sus trabajado-

res pudieran disfrutar de una forma de vida moderna. Pero, aun 

así, no había ninguna instalación cultural y por eso en busca de 

una mayor presencia cultural en su comunidad, la ciudad de 

Skoghall encarga a Jaar la creación de una pieza site-specific 

de arte público. Una vez que el artista se da cuenta de la total 

ausencia de espacios para el arte o la cultura, decide rechazar 

el encargo para autoiniciar un proceso de negociación con la 

empresa para que financie la construcción de un museo tem-

poral, un Konsthall, de verdad. Así, el artista al final consigue la 

financiación y construye el museo temporal, utilizando como 

materia prima principal el papel de la fábrica. Jaar también co-

misaria para este mismo espacio una exposición de 15 artistas 

suecos. La inauguración marca un éxito, y justo esta primera 

ilusión de los ciudadanos de Skoghall se convierte en el terreno 

de la intervención principal del artista. Al cabo de 24 horas el 

museo es quemado hasta los cimientos por el propio artista. 

Así, una vez que la comunidad ha visto la aportación cultural 

del museo temporal, incluso decide movilizarse para protestar 

en contra de la decisión del artista de destruir el centro. Pero 

aún así, el museo se incendia delante de los ojos de toda la ciu-

dad. De esta manera la obra desencadena tal ola de reacciones 

que se acaba formando un comité para desarrollar un Konsthall 

permanente en la pequeña ciudad. El paso final del proyecto se 

produce siete años después, cuando el artista recibe una carta 

para otro encargo: un museo permanente para Skoghall. 

De esta manera, la obra de arte se convierte en una in-

terpelación afectiva que moviliza mecanismos de conciencia 

y reflexión y activa los “apegos apasionados, clave para los 
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procesos de identificación”(Capasso 2018). Estos “modos de 

interpelación que transforman la conciencia de la gente al ac-

tuar con sus emociones”(Mouffe 2013) (Mouffe 2013, 94). Así, 

la intervención socio-espacial resignifica el lugar activando las 

políticas agonísticas del lugar a través de una estética de la re-

sistencia. El nuevo lugar simbólico sucede en el acto de su au-

sencia, en la conciencia colectiva de su falta y en el deseo de su 

reinvención. Jaar actúa desde su típica estrategia de no impo-

ner una visión externa, sino de facilitar y catalizar que eclosione 

la pluralidad de visiones del lugar. Por esta razón, la experiencia 

estética se considera que moviliza y activa la ciudadanía “a tra-

vés de sus sentidos y de su razón”(Mouffe 2013, 94) donde el 

afecto juega un rol principal en el proceso de identificación del 

lugar. 

Fig 2-49.  The Skoghall 
Konshall, Skoghall, 2000. 
Vista del museo antes de 
la inauguración. Fuente: 
Alfredo Jaar.

Fig 2-50. Vista del mu-
seo incendiado. Fuente: 
Alfredo Jaar.
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Assemble Studio

The Cineroleum, Londres, R.U.,  2010

The Cineroleum es un proyecto autoiniciado que transfor-

ma una gasolinera abandonada en cine comunitario (Assemble 

2010). En realidad, la intervención del colectivo transdiscipli-

nario Assemble es uno de los primeros experimentos dentro 

de una iniciativa global de reapropiación de las más de 4000 

gasolineras abandonas en Gran Bretaña. The Cineroleum parte 

de una improvisación sobre el imaginario icnográfico de las sa-

las de cine de la Edad de Oro y sus interiores rocambolescos y 

decadentes. Así, se llega a una interpretación de los elementos 

clásicos de estos espacios icónicos a través de materiales in-

dustriales baratos, recuperados o donados. Los asientos abati-

bles se hacen con tablas de andamios, el vestíbulo está amue-

blado con sillas y mesas escolares, y el auditorio está cerrado 

por una cortina, creada al coser a mano unos tres kilómetros 

de membrana aislante para cubiertas. La acción se lleva a cabo 

por un equipo de más de cien voluntarios, aprendiendo y ex-

perimentando juntos, con la ayuda de manuales de instruccio-

nes escritos durante el proceso de creación de prototipos. The 

Cineroleum celebra el acto de ir al cine como una experiencia 

social que reivindica el derecho a la ciudad y a la colectividad 

como forma de acción cívica. Al recuperar un lugar en desuso o 

como lo llamaría Rem Koolhaas junkspace (Koolhaas 2016) a tra-

vés de la promulgación de apropiaciones culturales a base de 

“reciclaje conceptual (Foster 2016, 53), se crean nuevos lugares 

de referencia que devienen símbolos a nivel comunitario. Así, se 

resignifica el tejido urbano al activar la capacidad simbólica del 

lugar que alberga memoria activa y nuevos imaginarios.

Fig 2-47.  The Cinero-
leum, Assemble Studio, 
Londres, 2010. Vista del 
estado de la gasolinera 
antes de la intervención. 
Fuente: Assemble Studio.

Fig 2-48. Vista del Cine-
roleum activado por un 
evento. Fuente: Assem-
ble Studio.
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A2.5

Monumentos accidentales
Reinventar el acto de conmemorar a través de la temporalidad, 

el accidente y la transitoriedad para explorar la heterogeneidad 

del espacio público como escenario de múltiples historias 

intersubjetivas..

Alicia Framis

Walking Monuments, Dam Square, Amsterdam, Holanda, 1997

Esta performance involucra 300 personas en la cons-

trucción efímera de un monumento vivo que no dura más de 

dos minutos y medio. En 1997, el Monumento Nacional en Dam 

Square, uno de los monumentos más controvertidos de Ám-

sterdam, se saca por obras de restauración. En un principio, 

este monumento ha sido diseñado para ser habitado y apro-

piado libremente por la vida urbana cotidiana para conmemo-

rar a las victimas de la Segunda Guerra Mundial y convertirse 

en un monumento vivo o metáfora de la vida. En los años 60 se 

invade por los así llamados “Dam sleepers” o hippies que fueron 

totalmente rechazados y considerados por la ciudadanía como 

““vagabundos sucios que propagan enfermedades”(Framis s/f). 

Por esta razón, en el momento del monumento ausente, Alicia 

Framis ve la oportunidad de apropiarse de la peana vacía para 

invadirla con la vida misma y reivindicar su predestinación pri-

maria. Ella concibe el Walking Monument como una coreografía 

espontánea de 112 personas que forman una torre humana se-

gún las viejas tradiciones de los Castellers catalanes. 

Así, este monumento accidental sucede como un evento 

relacional, donde el cuerpo humano se convierte en materia 

prima para reclamar el derecho universal a libre aparición dicho 

en palabras Arendtianas. Se puede considerar que la desapari-

ción del monumento produce “un vacío que suspende el curso 

de la historia” y crea un “intervalo de tiempo que conserva los 

pedestales vacantes antes de que el nuevo poder constituyen-

te de turno reemplace las figuras derrocadas”(Peran 2018). En 

estos intervalos, como diría Peran, la historia se conjuga fuera 

de su linealidad y la lógica de los espacios legitimados por los 

símbolos del poder se sacude y suspende para empezar a su-

ceder en un único “tiempo-ahora”(Benjamin 1982, 188). Así, se 

propone una historia basada en la acción directa, en la espon-

taneidad del deseo y la imaginación humana. El Walking Mo-

nument es accidental, intersubjetivo y radicalmente temporal, 

porque al negar la permanencia y la monumentalidad reivindica 
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la pluralidad y la relacionalidad como necesidades intrínsecas 

de la esfera pública y el espacio urbano. Y posibilita el trans-

curso de una contrahistoria a través múltiples contraapropia-

ciones conmemorativas. 

Fig 2-54.  Walking Mo-
numents, Dam Square, 
Amsterdam, 1997.Fuente: 
Alicia Framis.

Jordi Colomer

Anarchitekton, varios, 2002-2004

Anarchitekton es el nombre de una serie de actos perfor-

mativos realizados en diferentes ciudades: Barcelona, Buda-

pest, Brasilia, Osaka, donde el actor Idroj Sancine recorre las ca-

lles con maquetas de edificios emblemáticos propios de cada 

una de las ciudades. Estas maquetas en forma de “pendones 

festivos o provocaciones utópicas” (Colomer s/f) se convierten 

en monumentos efímeros y deslocalizados, que cuestionan su 

valor simbólico a través del movimiento continuo del cuerpo 

nómada que los transporta. Los edificios escogidos encarnan 

los valores y los comportamientos de diferentes políticas e 

intereses hegemónicos que han instrumentalizado el urbanis-

mo y la arquitectura como vías de legitimación política. En el 

momento cuando se convierten en banderas de una procesión 

humana, estos símbolos desterritorializados devienen monu-

mentos en movimiento que cuestionan el entorno en vez de 

conmemorarlo. 

Así, los gestos individuales consiguen un efecto en la pro-

ducción simbólica colectiva (Segade 2016) al desarticular los 

símbolos monumentalizados y volver a inventarlos como inte-

rrogaciones hacia el contexto. El monumento en movimiento 

continuo, llevado por un cuerpo nómada involucra de manera 

espontánea el contexto urbanístico en coreografías sociales 

que según Andrew Hewitt, el teórico de literatura comparada, 

actúan “como el espacio de tráfico cultural donde las normas 

estéticas son ensayadas como aquellas formaciones sociales 

que pudiesen producir y en la que nuevos tipos de interacción 

social se forjan en nuevas formas de arte” (Hewitt 2005, 10).
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Fig 2-51.  Anarchitekton, 
Barcelona, 2002. Fuente: 
Jordi Colomer.

Fig 2-52.  Anarchitekton, 
Brasilia, 2003. Fuente: 
Jordi Colomer.

Bik Van der Pol 

Public Sculpture (sous les pavés, la plage)

X Biennale de Lyon, Francia, 2009

Public Sculpture (sous les pavés, la plage) consiste en una 

plataforma flotando en el agua cerca de la playa de Fontanil en 

Lyon como parte de la Biennale de 2009, cuando el artista Bik 

Van der Pol decide reivindicar el poder de la colectividad cívica, 

evocando el imaginario de la revolución, pero esta vez desde 

el hedonismo colectivo. La plataforma flotante utilizada por la 

gente como centro de entretenimiento se ve constantemente 

apropiada por diferentes usos lúdicos. Pero el artista al colocar 

a lo largo de toda la plataforma una pancarta con la conocida 

cita de Bernard Cousin del mayo del 68: 'sous les pavés, la pla-

ge', procura conectar con la idea de las manifestaciones masi-

vas, de los levantamientos y las revoluciones cívicas (Van der 

Pol 2009) donde la calle es el escenario de una lucha masiva 

de justica social. Así, la intervención insiste otra vez en la capa-

cidad colectiva de subvertir el orden sociopolítico vigente, pero 

esta vez desde un acto lúdico y cotidiano como ir a la playa o 

bañarse en el lago.

La frase que enmarca la plataforma monumentaliza una 

imagen en movimiento continuo o una imagen performativa de 

tal manera que se monumentaliza el poder de las colectivida-

des espontáneas a través de la acción y no a través del objeto. 

Cuando hablamos de la performatividad de las imágenes, su 

valor performativo tiene que ver con su agencia de “desgarrar el 

espacio y el tiempo” con su “energía performante, valor opera-

torio y la eficacia real de los gestos simbólicos” (Calderón 2015, 

71). Como diría Patrick Vaiday, “la fuerza de resistencia poética 

y política de una imagen se funda en su potencial diferencial, 

capaz de hacer y deshacer estereotipos y lugares comunes”(-

Vauday 2009, 19). En este caso, Public Sculpture opera como 

una imagen performativa que fusiona y entrelaza la experiencia 

y el espectáculo, para crear nuevos lugares comunes a partir 

de una imaginación cívica basada en la inmediatez de lo vivido. 

Al fin y al cabo, en palabras de Gaston Bachelard “no se com-
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prenderá bien la doctrina de la imaginación material hasta que 

no se haya restablecido el equilibrio entre las experiencias y los 

espectáculos”(Bachelard 1942, 33).

/

Bik Van der Pol — Public Sculpture [sous les pavés, la plage]

Public Sculpture Public Sculpture (sous(sous
les pavés, la plage)les pavés, la plage)
X Biennale de Lyon 2009

The Grand Parc at the northeast of Lyon gives space to tourism, nature, and sports. The lake
is a result of economic exploitation of the soil, used as building material for several urban
building projects of Lyon. Next to that, the lake prevents Lyon from flooding. Lyon is also
the city of the and Louis Lumière Lumiére brothers. They are credited as the inventors of
cinema as a mass medium, and probably the first ones who enlightened the everyday: their
early films show unspectacular scenes showing everyday activities as moving images. Often
these images were shot in Lyon. They also sent their cameramen on tour with the
cinematograph to film the street life in Japan, Algiers, Venice, Egypt, and other places thus
producing early touristic images. From that moment, people were able to see other cultures,
ways of living and form an understanding of these other lives and places. Public Sculpture -

/

http://www.bikvanderpol.net/129/public_sculpture_sous_les_pavs_la_plage/

Fig 2-57.  Public Sculp-
ture (sous les pavés, la 
plage), X Biennale de 
Lyon, 2009. Fuente: Bik 
Van der Pol.

Fig 2-58.  Public Sculp-
ture (sous les pavés, la 
plage), X Biennale de 
Lyon, 2009. Fuente: Bik 
Van der Pol.

Raumlabor

28/06/2013 Monuments, Nantes, Francia, 2013

La obra 28/06/2013, Monuments es una investigación ar-

tística colaborativa sobre la creación de posibilidades a través 

de la inserción de monumentos temporales en el espacio pú-

blico. El trabajo se desarrolla en tres fases. La primera fase está 

dedicada a la producción procedimental a la hora de construir 

colectivamente un posicionamiento y actitud creativa a partir 

de un conjunto de bocetos, inspirados en los poéticos dibujos 

del arquitecto estadounidense John Hejduk (algunos basados 

en la reinterpretación del caballo de Troya). Así, durante el taller 

de conceptualización colectiva la narrativa principal evoluciona, 

alejándose de la connotación militar del caballo de Troya y cen-

trándose más en las transacciones con el monumento como 

posibilidad. Por esta razón, se construyen cuatro monumentos 

móviles y dos instrumentos de activación del espacio urbano. 

La segunda fase es la intervención en la ciudad el día 

28.06.2013, cuando se insertan los monumentos móviles en la 

vida cotidiana a través de una serie de movimientos proce-

suales y colocaciones estratégicas con el objetivo de generar 

múltiples contextos de sorpresa e interacción inesperada. La 

última tercera fase es la fase expositiva, donde en forma de 

memoria al día del acto se realiza una exposición donde se ex-

ponen los propios objetos, y todo el material del proceso de 

conceptualización y producción.

La intervención en sí consiste en el movimiento lento y pro-

cesual de los monumentos por la ciudad, activados por un gru-

po de trabajadores con uniformes grises haciendo referencia a 

la vestimenta de los trabajadores de los servicios públicos. Los 

monumentos se colocan en posiciones cuidadosamente se-

leccionadas por todo el centro de la ciudad, donde se dejan re-

posar para acabar de convertirse en parte del paisaje. Algunos 

de los monumentos tienen capacidades de activarse y generar 

giros imprevisibles en su entorno a través de lo inesperado y 

la ficción vivida. En total son cuatro monumentos: el obelisco 

sobre ruedas, el monumento al espacio público, „le destin“ o el 
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extraño cilindro de aspecto peludo y la torre de riesgo con el 

espacio inflable. Aparte de los monumentos, se producen dos 

instrumentos de activación de situaciones: la pared para llevar 

y el observador con perspectiva cambiada. Así, entre los mo-

numentos temporales y los instrumentos de activación situa-

cional, se gestan múltiples ambientes de sorpresa e ilusión, por 

ejemplo, cuando el público entra en la esfera inflada, el monu-

mento al espacio público suelta una gran y creciente nube de 

humo, mientras que “le destin” produce varias explosiones de 

pequeñas tiras de papel volando en el aire.

28/06/2013 Monuments propone una interpretación del 

monumento accidental basada en el momento de “noso-

tros-aquí-ahora” como un espacio de oportunidad para iniciar 

procesos de resignificación del entorno socio-espacial a través 

de la presencia activa y la sorpresa. Los monumentos como 

parte de un organismo que invade la ciudad de manera con-

tingente propagan múltiples focos de activación que generan 

psicogeografías de la sorpresa y la ilusión urbana. Así, se con-

vierten en propulsores de actividad en vez de meros hitos de 

organización y disciplina urbana, 

Fig 2-55.  28/06/2013 
Monuments, Nantes, 
Francia, 2013. Vista del 
conjunto de los cuatro 
monumentos móviles y 
los dos instrumentos de 
activación del espacio 
público. Fuente: Raumla-
bor. 

Fig 2-56.  28/06/2013 
Monuments. Vista de la 
procesión por la ciudad. 
Fuente: Raumlabor.

Olafur Eliasson

Ice Watch, Londres, R.U., 2018

El artista Olafur Eliasson y el profesor de geología Minik 

Rossig instalan Ice Watch en la City Hall Square en Copenha-

gue, donde durante 3 días seguidos doce grandes bloques de 

hielo han sido dejados para derretirse libremente mientras que 

miles de personas interactúan con ellos. Los doce bloques de 

hielo se habían desprendido de la capa de hielo de Groenlandia 

y al llegar a un fiordo en las afueras de Nuuk, fueron recolecta-

dos y transportados hasta el centro de Copenhague. Eliasson 

decide colocar estas 80 toneladas de hielo en descomposición 

en una de las plazas más concurridas de la ciudad en forma de 

reloj para convertirlas en testimonios efímeros de los efectos 

dramáticos del cambio climático. A la vez, la intervención ge-

nera un ambiente lúdico de constantes interacciones entre las 

personas que pasaban por allí y los bloques de hielo, así que la 

espontaneidad y el juego de este contexto relacional temporal 

articula la propia denuncia colectiva de la emergencia global. La 

instalación tiene varias itinerancias desde Copenhague (2014)–

Paris (2015), Londres (2018), y de esta manera acentúa aún más 

el impacto de la temporalidad y la contingencia de la interven-

ción como estrategias socio-espaciales de concienciación. La 

monumentalidad efímera como parte de un proceso físico na-

tural convierte la desaparición en una experiencia estética que 

interrumpe las dinámicas del lugar para llegar a fomentar nue-

vas actitudes cívicas. 

Fig 2-53.  Ice Watch, 
Londres, 2018. Fuente: 
Olafur Eliasson.
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A3
Estrategias 
acumulativas y 
pedagogías radicales

Acotación conceptual. 

Las estrategias acumulativas junto con las pedagogías ra-

dicales trabajan con dos aspectos claves de la activación so-

cio-espacial: por un lado, la responsabilidad hacia el otro y el 

compromiso personal, por otro, la instrucción de conocimiento 

como vía de emancipación y articulación de una ciudadanía 

activa. En rasgos generales, se podrían definir como represen-

taciones activas de las así llamadas políticas de las capacida-

des que según el crítico de arte Gerard Vilar tienen un carácter 

emancipatorio marcado, ya que “redistribuyen los espacios y 

los papeles, cambian a los sujetos en algún grado no tanto por 

sus conocimientos cuanto por fomentar el cultivo de sus capa-

cidades o por dotarlos de nuevas” (Vilar 2017, 159). El proceso 

de consolidar actitudes cívicas críticas e instruir comporta-

mientos activos como práctica espaciotemporal está marcado 

por tres niveles de temporalidad de la acción:

 • el acto desencadenante: intervención o interrupción directa 

en las dinámicas del lugar, que induce nuevas condiciones e 

inicia procesos de interacción;

 • dinámicas de instrucción de nuevos conocimientos y ca-

pacidades: procesos de duración media (semanas-meses) 

que se centran en la emancipación de la conciencia crítica 

del individuo como parte de un colectivo;

 •creación de comunidades de acción (commu-

nities of practice7): procesos persistentes de 

larga durada que articulan nuevas comunida-

des de acción alrededor de nuevas habilidades 

o comportamientos urbanos compartidos;

Los objetivos de este tipo de dinámicas so-

cio-espaciales son no simplemente inventar res-

puestas a contextos emergentes, sino inventar 

nuevas maneras de inventar respuestas, nuevas 

formas de reclamar la justicia social a través del 

7 El antropólogo Jean Lave y el especialista en 
inteligencia artificial Etienne Wenger definen 
‘communities of practice’ como ‘grupos de 
personas que comparten una preocupación o 
una pasión por algo que hacen y aprenden cómo 
hacerlo mejor a medida que interactúan regular-
mente’. Para más información, véase Lave, Jean, y 
Etienne Wenger. 1991. Situated Learning: Legitima-
te Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge 
University Press.
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espacio y la acción directa y construir nuevas actitudes res-

pecto a la transitoriedad y el cambio.

Así, la sintaxis diferencia tres subcategorías que trabajan 

en esta línea: Materialización de rastros colectivos, Estrategias 

contingentes para transformaciones persistentes y Pedagogías 

radicales. 

En la primera subcategoría, Materialización de rastros co-

lectivos, se estudian las prácticas de transformación acumu-

lativa que visibilizan la acción colectiva como un proceso de 

acumulación de rastros individuales y evidencian la capacidad 

de transformación de las colectividades espontáneas. Muchos 

de estos contextos procesuales aparecen a base de protoco-

los compartidos y coincidencias en diversas dinámicas coti-

dianas. A diferencia de las pedagogías radicales o las estrate-

gias acumulativas de rehabilitación socio-espacial, este tipo 

de prácticas no instruyen nuevas actitudes, sino se concentran 

en enfatizar el poder colectivo de transfigurar el contexto. De 

esta manera se activan paisajes emergentes, donde la imagen 

del lugar está intervenida por la visualización de las comuni-

dades de acción espontáneas. Prácticas como Painting Reality 

(Berlín, 2010) o The Joker Performance (Tokyo, 1999) de Iepe 

B.T. Rubibgh proponen protocolos de visibilizar e instrumenta-

lizar la espontaneidad. A través de tirar pintura al suelo en una 

encrucijada en Berlín en hora punta o cortar el tráfico de una 

intersección importante en Tokyo con 5000 metros de cinta 

de barrera atada a 60 personas en movimiento, se crean con-

textos en transformación continua que responden a cada mo-

vimiento de los cuerpos humanos y no-humanos involucrados 

en ellos. En otros casos como Measuring Universe (2014) de 

Roman Ondak o Dig (Nueva York, 2014) de Snarkitecture, la ac-

ción consiste en proponer un protocolo común que posibilita 

la materialización acumulativa de gestos personales. Marcar la 

altura personal en la pared o simplemente jugar con la mate-

rialidad del lugar al excavar libremente en el, permiten visuali-

zar las interferencias continuas entre una serie abierta de ac-

tos subjetivos. Así, materializar los rastros colectivos se plantea 

no simplemente como un ejercicio estético participativo, sino 

como una práctica de transfigurar el contexto a base del poder 

de las colectividades espontáneas que surgen en un lugar en 

proceso de subjetivación.

Otro de los ejes de estudio de esta categoría son las estra-

tegias acumulativas para transformaciones persistentes, que se 

definen por este tipo de estrategias temporales que desenca-

denan procesos duraderos de empoderamiento social, respon-

sabilidad y pertenencia al lugar. Se trata de acciones que siguen 

un desarrollo sistemático en diferentes fases, donde mayorita-

riamente la formulación espacial es una cuestión colaborativa 

que conlleva también a la articulación de una conciencia cívica 

activa. Obras de teatro, grabaciones de cortometrajes, ocupa-

ciones sistemáticas de espacios públicos, rehabilitaciones de 

tierras agrícolas, construcciones y gestiones colaborativas de 

bibliotecas, piscinas y otros equipamientos comunitarios son 

solo algunos de los formatos que trabajan con las estrategias 

temporales de orden acumulativo y dinamizan procesos de 

transformación persistente. En 1979, Renzo Piano interviene por 

primera vez de manera efímera en el barrio Otranto de Puglia 

para instalar el Neighbourhood Laboratory y pone la agencia 

del arquitecto al servicio de las necesidades de los vecinos. A 

través de un proceso continuo de debates, talleres, asambleas 

populares y múltiples acciones directas para resolver proble-

mas concretos en los edificios del barrio, la iniciativa impulsa 

toda una nueva perspectiva sobre el rol del ciudadano en la 

transformación del entorno vivido y su derecho a condicionar 

los espacios de la coexistencia de manera autogestionada. Así, 

a través de un proceso temporal, se activa toda una dinámi-

ca nueva que reivindica el derecho a la ciudad y la capacidad 

transversal y desjerarquizada a transformarla. 

De modo similar actúan también las obras de Thomas Hir-

schhorn en su serie de intervenciones, englobadas bajo la idea 

de monumentos colaborativos. Al involucrar los residentes de 

los lugares donde interviene como agentes principales de todo 

el proceso, desde el planteamiento y la construcción hasta la 

gestión del nuevo espacio comunitario, Hirschhorn inicia inten-

sos procesos de rehabilitación socio-espacial que superan el 

marco tanto temporal como espacial de la obra. En este senti-

do, el artista frecuentemente resalta su distanciamiento inten-
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cionado de conceptos como ‘estéticas relacionales´ o ‘arte co-

munitario’, porque como afirma, él trabaja para “desarrollar una 

alternativa a este término perezoso, repugnante, ‘democrático’ 

y demagógico ‘Participación’ […] ¡La participación es solo otra 

palabra para ‘El Consumo’!”(Bishop 2012a, 264). Tal y como ad-

vertía Bishop sobre la posible mercantilización de los cuerpos 

humanos en una economía de servicios, es necesario volver a 

insistir en la diferencia entre formatos participativos y los cola-

borativos y sus capacidades de legitimar códigos y significados 

pertenecientes a los poderes dominantes8. En esta diferencia 

subyace también el potencial transformador de esta subcate-

goría de acciones. En vez de generar contextos participativos 

con reglas preestablecidas, estas estrategias se comprometen 

con primero suspender las reglas existentes del contexto para 

luego reinventarlas colaborativamente en un proceso abierto. 

Por esta razón, las prácticas que desarrollan estrategias contin-

gentes para transformaciones persistentes presentan un com-

portamiento radicalmente colaborativo, que a base de co-pro-

ducción y acción colectiva desencadenan procesos duraderos 

de cambio de la actitud y la visión sobre el lugar.

En muchos de los casos, aparte de la aglutinación de nue-

vas colectividades o de las así llamadas comunidades de acción, 

se generan contextos contrahegemónicos, donde se visibilizan 

problemáticas locales y globales y se denuncian prácticas y 

políticas vigentes de injusticia social. De esta manera el em-

poderamiento como resultado de una intervención sistemática 

temporal se basa no solamente en la rehabilitación del derecho 

a acción directa que cada individuo tiene, sino en posibilitar 

contextos colectivos de disputa, desacuerdo y reivindicación, 

que desmontan las lógicas preestablecidas del lugar más allá 

del acto de intervención. 

Por esta razón, proponemos estudiar el proceso de instruir 

y consolidar la capacidad cívica de acción bajo el concepto 

de pedagogías radicales. Joseph Beuys en su práctica de ex-

perimentación con la pedagogía artística de finales de los 70s, 

define la pedagogía radical como un formato transgresor que 

puede suspender los códigos, las metodologías o los ideales de 

la enseñanza normativa con el objetivo de "reconocer, explorar 

8 Para más información 
sobre el tema, véase 
p.124.

y desarrollar el potencial creativo que cada uno de nosotros 

tiene" (Malz y Müller 2010). En este sentido, en esta categoría se 

estudian prácticas socio-espaciales con capacidad de cues-

tionar los constructos sociales para impulsar nuevas actitudes 

urbanas que forman una conciencia crítica con capacidad de 

iniciar urbanismos alternativos y autogestionados. Si nos remi-

timos a la etimología de la palabra radical– radicis o radix– que 

significa raíz, apuntamos a la importancia de la capacidad de 

la pedagogía radical de cuestionar y reiniciar desde el funda-

mento, desde la raíz de la actitud cívica como medio de trans-

formación socio-espacial, como agencia del espacio9. Las pe-

dagogías radicales, como dirá Beatriz Colomina10 , son prácticas 

que desafían el pensamiento normativo y cuestionan desde la 

institución hasta la integridad de la disciplina. 

Desde la Manifesta 6 (2006) que intenta reorganizar la Bie-

nal Europea de Arte como una escuela de arte basada en Nico-

sia, se dispara de manera significativa el número de prácticas 

creativas que abordan la educación como forma y método a la 

vez. Como Irit Rogoff críticamente resalta, a raíz del boom de 

la producción cultural vehiculada desde formatos pedagógicos 

“se produce cierto deslizamiento entre términos como ‘educa-

ción’', ‘pedagogías autoorganizadas’,’investigación’ y ‘produc-

ción de conocimiento’ , de modo que los hilos radicales de la 

intersección entre arte y pedagogía se desdibujan fácilmente 

con el ímpetu neoliberal de hacer de la educación un produc-

to o herramienta en la ‘economía del conocimiento’” (Rogoff 

2008). Por esta razón, se considera importante perfilar el tipo 

de acciones pedagógicas que presentan un interés especial 

para la sintaxis que elabora este estudio. Por un lado, destacan 

algunos proyectos pedagógicos artísticos como la Cátedra Arte 

de Conducta (2002-9) de Tania Bruguera donde la obra artís-

tica sucede como la organización de un curso semi-autónomo 

de duración de dos años de enseñanza en arte contextual y po-

lítico para estudiantes de arte en Cuba. En la misma línea traba-

ja también Anton Vidokle en su unitednationsplaza (2007-8)11 o 

Night School (2008-9). En estos proyectos, tanto la temática 

9 Para más información 
sobre el tema, véase 
p.129-35.
10 Beatriz Colomina, Radi-
cal Redagogy, A Collabo-
rative Project, leacture at 
Archizoom EPFL, 29th of 
October 2013.
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como el formato están abordados desde el cam-

po artístico. También aquí cabe destacar la línea 

de investigación de Beatriz Colomina sobre la ex-

perimentación pedagógica en la enseñanza de la 

teoría y práctica arquitectónica, que ”como desa-

fío al pensamiento normativo, cuestionó, redefinió 

y remodeló el campo de la arquitectura de la pos-

guerra” (Colomina 2015). En todos estos ejemplos, 

las pedagogías radicales actúan desde y para la 

disciplina a la que pertenecen. 

Por otro lado, están los procesos creativos 

que operan desde la disciplina (arte o arquitec-

tura) pero para transgredirla a través de la acción pedagógica 

y propulsar entornos emancipatorios al alcance de cada indi-

viduo. 100 Days of the Free International University, organizado 

por Joseph Beuys para la Documenta 6 (1997), propone trece 

talleres interdisciplinarios, abiertos al público, en los que par-

ticipan sindicalistas, abogados, economistas, políticos, perio-

distas, trabajadores comunitarios, pedagogos y sociólogos que 

hablaron junto a actores, músicos y artistas jóvenes. Al ir más 

allá de las humanidades para abrazar las ciencias sociales, Beu-

ys subvierte la disciplina artística a través del formato pedagó-

gico para convertirla en el campo de acción de “un compromi-

so artístico y político hiper-intenso” (Bishop 2012a, 244). El acto 

de desbordar la disciplina a través de la pedagogía para crear 

procesos “no-representacionales a largo plazo” (Bishop 2012a, 

250) que instruyen a la ciudadanía para activarla, articula el in-

terés principal de esta categoría de estrategias espaciotempo-

rales que plantea la sintaxis. Procesos de pedagogía radical se 

pueden detectar desde en casos paradigmáticos como Ate-

lier Populaire y el taller de serigrafía abierto para la ciudadanía 

Demand the Impossible (Paris, 1968), donde por primera vez 

las bellas artes salen a la calle para romper las distancias dis-

ciplinarias como acto de protesta, hasta la obra de teatro de 

Paul Chan Waiting for Godot (New Orleans, 2007), que involucra 

a los residentes en varias fases de investigación, enseñanza y 

co-creación con el objetivo de emancipar y aglutinar la comu-

nidad local con nuevas habilidades colectivas. 

11 unitednationsplaza se desarrolla en colaboración 
entre Anton Vidokle junto con Boris Groys, Jalal 
Toufic, Liam Gillick, Martha Rosler, Natascha Sadr 
Haghighian, Nikolaus Hirsch, Tirdad Zolghadr y 
Walid Raad. El proyecto consiste en una escue-
la experimental temporal en Berlín, organizada 
alrededor de una serie de seminarios, charlas, 
video proyecciones, performances y otros for-
matos abiertos para el libre acceso de todo tipo 
de públicos. Uno de los objetivos principales es 
crear un acceso directo para el amplio público al 
pensamiento crítico contemporáneo que articula 
arte, política y filosofía contemporánea. 

En este sentido, se estudian acciones ubicadas en la con-

tradisciplinariedad, destilando procesos de instrucción cívica 

que se basan en herramientas procesuales como: academias 

móviles, seminarios y talleres visionarios, redes de intercambio 

de servicios, ciclos de conferencias y charlas, publicaciones, 

cartografías colectivas, co-creación y co-diseño, investigación 

de campo, periodismo interrogativo, interfaces y redes de co-

municación, toolkits instruccionales etc. Estas prácticas aspi-

ran a concienciar y activar el cuerpo cívico, dotándole de nue-

vas herramientas de crítica y acción. Así, se capacita la agencia 

humana para desencadenar cambios a diferentes niveles de 

manera autogestionada. Además, el proceso de transformación 

del hábitat humano se desjerarquiza y se promueve la acción 

cívica en su pluralidad y heterogeneidad. 



243

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

A3.1

Materialización de rastros 
colectivos
Materializar la acción colectiva como un proceso visible 

de acumulación de rastros personales para evidenciar las 

colectividades espontáneas que aparecen a base de dinámicas 

compartidas e intuiciones solapadas.

Iepe B.T. Rubingh

Painting Reality, Berlín, Alemania, 2010

El artista holandés Iepe Rubingh junto con anonymous 

crew realizan Painting Reality en una intersección importante 

cerca del Rosenthaler Platz en Berlín. Ellos deciden derramar 

500 litros de pintura en este cruce estratégico y por esta razón 

alquilan unas cuantas bicicletas oficiales de los ferrocarriles 

alemanes y las equipan con cubos con bisagras que permiten 

una descarga rápida y fácil de la pintura a base de agua ecoló-

gica. Cuando realizan la acción, las bicicletas pasan de manera 

inesperada por el cruce y tiran los colores, así que en una de 

las horas punta de tráfico, se derraman centenares de litros de 

pintura en rojo, amarillo, azul y morado. El movimiento natural 

de los vehículos, los ciclistas y los peatones que pasan por allí 

difunde de manera orgánica los colores. Así, un gesto espon-

táneo convierte la ciudad en un lienzo que acumula los rastros 

de las trayectorias plurales de sus habitantes. La acción inte-

rrumpe lo cotidiano y lo subvierte como impulso para la ima-

ginación cívica. A través de la sorpresa, la intervención trabaja 

con la absurdidad como herramienta de romper las dinámicas 

repetitivas del urbanismo convencional con la visibilización de 

la intersubjetividad de los movimientos humanos. Según la vi-

sión del artista Francis Alÿs, “a través de la naturaleza absurda y 

a veces impertinente del acto poético, el arte provoca un mo-

mento de significado suspendido, una sensación de insensatez 

que puede revelar lo absurdo de la situación. A través de este 

acto de transgresión, por un momento el acto poético da un 

paso atrás de las circunstancias. En resumen, puede hacer que 

uno mire las cosas de una manera diferente“ (Godfrey y Biesen-

bach 2010, 9). De esta manera, Painting Reality opera desde la 

absurdidad del acto poético para romper con la cotidianidad y 

extrapolarla como impulso creativo que acumula múltiples tra-

zas humanas. 
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Fig 2-59.  Painting Reali-
ty, Berlin, Germnay, 2010. 
Fuente: Iepe B.T. Rubingh.

Snarkitecture

Dig, Nueva York, EE.UU., 2011

Dig es una instalación efímera que explora “la arquitectura 

de la excavación” (Arsham 2011). Snarkitecture decide invadir el 

espacio expositivo de la galería Storefront con un volumen sóli-

do de espuma EPS, predestinado a ser excavado gradualmente 

durante su período de uso por los propios usuarios del espacio. 

A través de herramientas simples (martillos, picos y cinceles) 

el espacio se transforma continuamente, así que su forma de-

viene un proceso constante, activado a base de juego y alea-

toriedad. Como dice Daniel Arsham, uno de los fundadores de 

Snarkitecture, la instalación opera como un “experimento entre 

la precisión del plano arquitectónico y la soltura de lo desco-

nocido”(Arsham 2011). La experimentación con la forma gesta 

hasta el final un espacio procesual, que acumula los trazos de 

la actuación colaborativa y acumulativa de los propios usuarios 

y visitantes. 

Los rastros de una colectividad creativa perfilan la arqui-

tectura de la intervención en los términos de Yona Friedman 

como “arquitectura espacio-tiempo”, o sea “la arquitectura 

improvisada es “la arquitectura espacio-tiempo”: su configu-

ración en el espacio se mueve en el tiempo. No hay “reglas”, el 

proceso de cambio es errático” (Friedman y Orazi 2015, 35). De 

esta manera, se posibilita habitar un espacio en devenir, que no 

sigue ninguna teoría, sino se forma a través de la improvisación 

acumulada, a través de la interacción entre múltiples gestos in-

dividuales que se superponen para suspender a la rigidez del 

hábitat humano. Paralelamente se organizan charlas, excursio-

nes y encuentros dentro de la obra en curso, que abordan las 

formas emergentes de la instalación en relación con las nocio-

nes contemporáneas de colectividad y promueven la idea de 

habitar a través de la sorpresa y la incertidumbre. Al cierre de 

la exposición, todo el material se devuelve al fabricante para 

reciclarlo como un aislamiento de espuma rígida. 
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Fig 2-60. Composición 
del autor en base a 
material fotográfico de 
la instalación Dig, Nueva 
York, EE.UU., 2011. Fuente: 
Snarkitecture.

Roman Ondak

Measuring the Universe, Parramatta Town Hall, 2014

La instalación Measuring the Universe se basa en un con-

junto de instrucciones que permite invadir cualquier espacio 

a través de un acto continuo, transversal y plural. En término 

prácticos, el artista Roman Ondák invita a los visitantes a mar-

car su altura en las paredes, junto con su nombre y la fecha. La 

idea principal es llenar gradualmente el espacio con marcas y 

nombres individuales, superpuestos y oscureciéndose entre sí 

con el fin de crear una constelación de medidas, o sea, un am-

biente procesual, donde los rastros de un acto colectivo verte-

bran la transformación gradual del espacio. Measuring the Uni-

verse hasta ahora se ha presentado en diversos espacios como 

Pinakothek der Moderne en Munich en 2007, MoMA en Nueva 

York en 2009, Stedelijk en Amsterdam en 2010-11, y más recien-

temente en Parramatta Town Hall, Sydney, en 2014 como parte 

del Festival de Sydney, donde oscilando entre lo individual y 

lo colectivo captura las alturas de las personas para cambiar 

temporalmente el espacio expositivo a través de una atmósfera 

colaborativa en proceso abierto. Es un trabajo que trata simul-

táneamente sobre proceso y resultado, con un enfoque tanto 

en el acto de los visitantes de dejar su huella en la pared de la 

galería como en las formas y patrones que crea la participación 

colectiva. O sea, “intentar medir el universo a través de las per-

sonas que lo componen” (Finbow 2016). 

para posibilitar la.

Fig 2-61.  Measuring 
the Universe, Parramatta 
Town Hall, 2014. Fuente: 
Roman Ondak.
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A3.2

Estrategias contingentes 
para transformaciones 
persistentes
Estrategias temporales que desencadenan procesos duraderos 

de empoderamiento social, responsabilidad y pertenencia al 

lugar para posibilitar la rehabilitación socio-espacial.

Thomas Hirschhorn

Bataille Manument, Kassel, Alemania, 2002

Para la Documenta 11, Thomas Hirschhorn crea la insta-

lación efímera Bataille Monument (2002) que fue el resulta-

do de una colaboración activa con los vecinos del distrito de 

Friedrich-Wohler en Kassel, Alemania, uno de los distritos con 

mayor concentración de inmigrantes. Como en muchas otras 

de sus intervenciones sociales colaborativas, en esta el artista 

también opta por trabajar con un colectivo de 20-30 jóvenes y 

otros residentes del distrito con el objetivo de levantar un mo-

numento a George Bataille como parte de la secuencia de 43 

obras escultóricas dedicadas a filósofos, que Hirschhorn ya ha-

bía iniciado: como, por ejemplo, The Deleuze Monument (Avig-

non, 2000), The Bijlmer Spinoza Festival (Amsterdam, 2009), 

24h Foucalut (Paris, 2004), Musée Précaire Albinet (2004). 

Como en el resto de los casos, en el Bataille Monument, la mo-

numentalidad se desmaterializa por completo en un proceso 

social continuo, basado en la creación colaborativa. El colectivo 

de vecinos acaba construyendo una biblioteca, una zona de ex-

posiciones, un snack bar, un estudio de televisión, una escultura 

que actúa como lugar de encuentro y un parque infantil impro-

visado. Los residentes también conciben una serie de talleres y 

eventos colaborativos abiertos para todo tipo de público (Hir-

schhorn 2004). 

Con este tipo de intervenciones sociales disruptivas, Tho-

mas Hirschhorn crea contextos dialógicos de emergencia, que 

propagan arquitecturas de colectividad e interrelación.  Al acti-

var una estética de la precariedad, el artista desplaza el foco de 

la creación de la fisicidad del resultado final hacia una materia-

lidad deconstruida, que prioriza el proceso de interacción y el 

compromiso social. En definitiva, la obra es solo el catalizador 

para la redefinición de la relación activa entre el lugar y sus ha-

bitantes. La intervención co-creativa impulsa la construcción 

de una comunidad de la acción a través de nuevos significados 

sociales. El intervencionismo crítico expande sus capacidades 

al catalizar el compromiso social a base de acciones limitadas 
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en el tiempo situadas en contextos emergentes, donde la pre-

cariedad deviene una vía disruptiva de acción. Así, se constitu-

ye un cuerpo crítico de la práctica de “lo precario como forma 

real” (Foster 2011, 164), donde “la precariedad es la dinámica, 

la emergencia, la necesidad de la intervención” (Hirschhorn 

2006). Como afirma Hirschhorn lo precario activa una estética 

humana, que lo diferencia de lo efímero como categoría natural. 

De esta manera, el artista interviene en diferentes contextos de 

emergencia social con prácticas de corta duración que desen-

cadenan largos procesos de rehabilitación socio-urbanística.

Fig 2-65.  Bataille Manu-
ment, Kassel, Germany, 
2002. Vista de la escul-
tura construida colabo-
rativamente entre todos 
los vecinos. Fuente: 
Thomas Hirschhorn.

Fig 2-66.  Bataille Manu-
ment. Vista de la biblio-
teca comunitaria. Fuente: 
Thomas Hirschhorn.

Collectif ETC

On the Moon, Darcy, Francia, 2012

El proyecto On the Moon del colectivo interdisciplinario 

Collectif ETC consiste en tres años de action reasearch, o sea 

investigación a través de acción directa, situada en el pueblo 

francés Darcy con la idea de diseñar una estrategia de reinven-

tar el espacio público como espacio colectivo de apropiación 

cultural libre. En total, se desarrolla en cinco etapas:

Etapa I: estudio del vínculo entre los residentes y la ciudad 

a base de testimonios escritos y retratos fotográficos;

Etapa II: ocupación directa del descampado Terril 85. El 

Terril 85 es un elemento muy característico para el paisaje 

del pueblo, ya que es un promontorio artificial formado por la 

acumulación de residuos mineros, que hoy en día se presenta 

como un enorme terrain vague de 1000m2 y unos quince me-

tros de altura. Más de 20 personas, entre Collectif ETC y la aso-

ciación activista local Les Saprophytes estuvieron acampando, 

viviendo y trabajando allí durante toda una semana, cuando se 

organizaron muchos eventos abiertos para la comunidad como 

mesas redondas, comidas compartidas, paseos urbanos, me-

riendas y una gran fiesta de cierre.

Etapa III: intervención directa a través de dos elementos 

efímeros claves, la cúpula “En la Luna” y la rampa de lanzamien-

to. Por las características del paisaje del Terril 85, que “este 

montón de escoria ofrece como un paisaje lunar muy particu-

lar” se escoge el tema On the Moon como tema principal que 

vertebró todas las intervenciones efímeras y la producción del 

cortometraje final. En esta línea, se diseñaron e instalaron una 

serie de cúpulas geodésicas cuyo objetivo principal era alma-

cenar las instalaciones para todo tipo de eventos. La segunda 

instalación temporal fue la construcción de una escalera/ to-

bogán, cerca de las dos cúpulas, que permitía el acceso a este 

promontorio a través de un acto de diversión, asombro y cues-

tionamiento. Aún para acentuar el imaginario On the Moon, el 

diseño se resolvió buscando una estética que remitía a la idea 

de una plataforma de lanzamiento de cohetes.
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Etapa IV: la producción colaborativa del cortometraje Jean 

de la Lune. Paralelamente a la construcción de las dos instala-

ciones, se inició la producción de una película colaborativa ba-

sada en el cuento Jean de la Lune de Tomi Ungerer. La película 

se filmó por toda la ciudad– por las calles, los parques, las pla-

zas e incluso las propias casas de los ciudadanos. Los locales 

participaron en la gestión de todo tipo de temas como las lu-

ces, los efectos especiales, el planteamiento y la construcción 

de la escenografía, incluso la propia dirección.

Etapa V: la recuperación del festival la Ducasse y la cele-

bración de su nueva edición. La Ducasse es una fiesta tradi-

cional francesa que con los años había desaparecido. Por esta 

razón, se propone su recuperación con la idea de celebrar su 

primera edición en el Terril 85, aprovechando las instalaciones 

efímeras ya realizadas. Aparte de proyectar la película colabo-

rativa producida, se inició una nueva tradición para el pueblo 

que involucró la comunidad en una interacción activa con el 

lugar y sus relatos. 

On the Moon desarrolla una estrategia de creación sis-

témica de comunidades de acción articuladas a través de la 

transacción directa con el lugar. Cada intervención temporal 

desencadena efectos persistentes para la revalorización del 

hábitat socio-cultural y activa la comunidad local como agente 

principal de la reinvención del terrain vague. Cada etapa pro-

mueve diferentes aspectos relacionales: conciencia crítica y 

sentimiento de pertinencia al lugar, reclamo al derecho común 

a los terrenos de disponibilidad accidental que ofrece la ciudad, 

estimulación del imaginario colectivo del lugar, fortalecimiento 

del vínculo intercomunitario a base de creaciones colaborati-

vas e introducción de nuevas tradiciones.

Fig 2-62.  On the Moon, 
Darcy, Francia, 2012. 
Vista de la ocupación 
directa del descampado 
Terril 85. Fuente: Collectif 
ETC.

Fig 2-63.  On the Moon. 
Vista de la producción 
colaborativa del corto-
metraje Jean de la Lune. 
Fuente: Collectif ETC.

Fig 2-64.  On the Moon. 
Vista de los elementos 
claves de a intervención 
efímera: las cúpulas “En 
la Luna” y la rampa de 
lanzamiento. Fuente: 
Collectif ETC.



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

254 255

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

Ooze

Of Soil and Water King's Cross Pond Club

Londres, R.U., 2015-2016

Of Soil and Water: The King's Cross Pond Club es una in-

tervención que se realiza durante las obras de la estación ferro-

viaria King’s Cross en Londres. Concebido para ocupar el vacío 

temporal creado por el proceso de la construcción, el proyec-

to consiste en crear un ecosistema temporal con un estanque 

para nadar en su centro previsto de permanecer solo durante 

dos años, o hasta acabar las obras de la estación. El ecosiste-

ma temporal plantea la creación de un entorno autosuficiente 

basado en la coexistencia entre los humanos y la naturaleza. El 

agua del estanque se purifica con procesos naturales a base 

de filtración con plantas y aparte, se controla el número diario 

de personas que lo utilizan para respetar los ritmos y los ciclos 

naturales del medio ambiente. La vegetación plantada alrede-

dor del estanque también “va desde un área de tierra escasa 

y plantas pioneras, hasta un área de pradera de suelo rico con 

exuberante hierba y flores silvestres”(Potrč y OOZE 2018) con el 

objetivo de promulgar un entorno dinámico o un paisaje natural 

en movimiento y cambio continuo. Así, el estanque temporal se 

convierte en “una puesta en escena de los procesos que ocu-

rren entre humanos, agua, suelo y plantas”(Potrč y OOZE 2016). 

The King’s Cross Pond Club se hace enormemente popular du-

rante su tiempo formando una comunidad fuerte que solici-

ta arduamente mantenerlo abierto después de su cierre pro-

gramado en octubre de 2016, incluso organiza un 'Splash Mob' 

para apelar por su conservación. Así, la intervención deriva de la 

oportunidad de actuar en un vacío accidentalmente disponible 

a través de la inserción de un ecosistema temporal para acabar 

aglutinando una comunidad fuerte, constituida alrededor del 

lugar. A pesar de que la instalación se cierra definitivamente, la 

activación de la agencia del lugar como motor de ecosistemas 

relacionales permanece en la memoria y el imaginario colec-

tivo, inspirado por la acción. Se activa un ambiente de ecolo-

gía colectiva, donde como diría el filósofo Timothy Morton, se 

abandona la visión antropocéntrica para entender que “eco-

logía quiere decir depender de algo o alguien”(Morthon 2020).

iaAleiatrabaja desde la o e 
inicia

Fig 2-67.  Of Soil and 
Water King's Cross Pond 
Club, 2015-2016. Fuente: 
Ooze.

Fig 2-68.  Of Soil and 
Water King's Cross Pond 
Club, Ooze, 2015-2016. 
Fuente: Ooze.

Fig 2-69.  Of Soil and 
Water King's Cross Pond 
Club, Ooze, 2015-2016. 
Foto de los socios del 
club y vecinos de la 
zona. Fuente: Ooze.
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A3.3

Pedagogías radicales: 
estrategias para instruir y 
emancipar la ciudadanía 
activa
Construir nuevas actitudes urbanas a base de pedagogías 

radicales que buscan la emancipación ciudadana. Formar una 

conciencia crítica y plural que trabaja desde la  agencia del 

espacio e inicia un urbanismo alternativo y autogestionado en 

la ciudad.

Paul Chan

Waiting for Godot, Nueva Orleans, EE.UU., 2007

En octubre de 2006 Paul Chan visita Nueva Orleans para 

instalar una de sus obras y dar una charla en la Universidad de 

Tulane. Allí ve por primera vez el impacto del huracán Katrina, 

que hace un año ha devastado las zonas más pobres de la ciu-

dad y ha dejado ciertos distritos, como el Lower Ninth Ward, en 

un estado de devastación apocalíptica. Este paisaje que guarda 

los rastros de un colapso tanto natural, como social, le hace 

descubrir una “simetría terrible entre la realidad post-Katrina y 

la esencia de la obra de teatro (Esperando a Godot de Samuel 

Beckett), que expresa con cruda elocuencia las cosas crueles 

y divertidas que la gente hace mientras espera: ayuda, comida 

o simplemente el día de mañana”(Creativetime 2007) . Por esta 

razón, decide realizar la obra ubicándola directamente en los 

contextos reales de la ciudad. Para el artista, no se trata sim-

plemente de una producción teatral site-specific, sino del pro-

pio proceso de realización de la obra, donde busca a través del 

arte formas que “organicen una nueva imagen de la vida en la 

ciudad dos años después del huracán” (Bishop 2012a, 28). Así, 

Chan llega a producir, como propiamente indica el subtítulo de 

la obra, A tragicomedy in two acts, a project in three parts, don-

de la primera parte se refiere claramente a la obra de Beckett, 

mientras que la segunda alude a una "DIY residence" que com-

prende ocho meses de talleres y docencia, actuaciones al aire 

libre en algunas de las áreas más afectadas y la creación de un 

fondo de recaudación de dinero para las organizaciones locales 

dedicadas a la reconstrucción de la ciudad. Al principio Chan 

se encuentra con una gran oposición y resistencia entre los re-

sidentes locales, “que estaban hartos de ser un telón de fondo 

para el turismo de catástrofes, y no querían arte, sino ayuda 

concreta” (Bishop 2012a, 252). Por esta razón, el artista se muda 

a la ciudad y comienza a enseñar gratis en la Universidad de 

Nueva Orleans y en la Universidad Xavier. Esta fase (como él la 

llama, “trabajo político de desarme”) ayuda para la creación de 

una red de confianza con residentes, activistas y asociaciones 
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de la ciudad para poder abrir un terreno de futura interacción y 

susceptibilidad a la acción colectiva. Posteriormente, Chan uti-

liza su propia experiencia para llevar a cabo seminarios sema-

nales sobre la práctica artística como herramienta sociopolítica 

y aparte encarga a Classical Theatre of Harlem la realización de 

los talleres de teatro y producción teatral. 

Así, a través de la acción artística se organiza un proceso 

de creación de nuevas habilidades en las comunidades loca-

les, que utiliza la obra de teatro como catalizador de procesos 

sociales de un orden mucho más complejo y persistente. La in-

tervención procesual en tres partes (fase I: creación de una red 

de confianza, fase II: creación de nuevas habilidades a través de 

talleres y seminarios, fase III: actuación y performance en cinco 

sitios diferentes de la obra de teatro) utiliza el trabajo pedagó-

gico como un proceso de instrucción sistémica que emancipa 

la agencia humana y desencadena comportamientos urbanos 

activos. Así, se crea una relación dinámica entre artistas, re-

sidentes y ciudad que como dice el artista “los haría a cada 

uno responsable del otro” (Chan 2008, 3). La obra de teatro 

en sí pierde toda la importancia como resultado para enfocar 

la atención sobre este proceso de pedagogía radical urbana. 

Incluso en palabras de Chan “no parecía una obra de teatro. Me 

pareció más como la expresión enfática de una comunidad tra-

tando de llegar a un acuerdo con la irreconciliabilidad de todo” 

(Chan 2008, 3).  

Fig 2-70.  Waiting for 
Godot, Nueva Orleans, 
2007. Fuente: Paul Chan.

Fig 2-71.  Waiting for 
Godot, Paul Chan, Nueva 
Orleans, 2007. Fuente: 
Paul Chan.

Fig 2-72. Waiting for 
Godot, Paul Chan, Nueva 
Orleans, 2007. Fuente: 
Paul Chan.
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Hackitectura

Fadaiat: Freedom of Movement- Freedom of Knowledge, 2010.

Fadaiat es un proyecto tecnológico de comunicación in-

dependiente que interviene en el estrecho de Gibraltar, un 

espacio-frontera sobrecodificado de conflicto que deviene 

un “territorio-espejo de las transformaciones del mundo con-

temporáneo: globalización, migraciones, fronteras, ciudadanía, 

sociedad-red, comunicación, tecnologías” (hackitectura.net 

2005). El mismo nombre del proyecto se traduce de marroquí 

como “a través de los espacios” y acompañado por el eslogan 

“libertad de movimiento, libertad de conocimiento” se convier-

te en una especie de “crítica o ingeniería inversa del SIVE” (el 

Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), recientemente insta-

lado en el Gibraltar como sistema pionero de fortificar una fron-

tera a través de medios electrónicos. En términos prácticos, se 

busca la construcción de un puente digital entre Tarifa y Tánger, 

un canal directo de comunicación activista, realizado a través 

de la primera conexión wifi ciudadana por aquel entonces que 

supera 32km y se hace entre dos continentes. El enlace permi-

te el flujo de videoconferencias mediante el software Gnome 

Meetings durante dos horas. En la siguiente edición en 2005, 

el colectivo Makrolab de Eslovenia y el colectivo NPR de San 

Francisco instalan un radar y una emisora de radiofrecuencia 

en la azotea del Castillo de Taifa. Más tarde incluso se lanza la 

idea de la realización de un Observatorio Tecnológico del Estre-

cho con la idea de establecer una infraestructura permanente 

de movimiento libre de conocimientos y proponer un espacio 

emergente e ilimitado de emancipación de los nómadas que 

habitan las fronteras tanto físicas como sociopolíticas. 

Así, hackitectura establecen un nuevo territorio digital a 

través de la expansión de la práctica del hacktivismo “a una 

escala urbana y territorial, en la que se pretende componer 

elementos de software y hardware con movimientos sociales 

y espacios en su sentido tradicional”(DeSoto 2020). A través 

de la idea de la “multitud conectada” se busca la movilización 

de la ciudadanía con una red en crecimiento constante que su-
Fig 2-73. Cartografía crí-
tica del Gibraltar. Fuente: 
hackitectura.net

pera los límites temporales de la intervención figital y busca 

una expansión autogestionada. El colectivo transdisciplinario 

de artistas, arquitectos y hackers exploran ideas de crear es-

pacios urbanos digitales que amplifican las capacidades de la 

multitud como agente subversivo de la contra-acción fuera de 

los límites territoriales. Los softwares libres y la cultura hacker 

abren espacios alegales, que proyectan otros futuros posibles 

a través de interfaces públicas diseñadas para ser usadas de 

forma participativa y abierta para “que permitieran compartir 

conocimientos y experiencias, acceder a recursos locales y re-

motos y conectarse con otras personas y localizaciones”(Pérez 

de la Lama, Moreno Páez, y Hernandez Andrade 2011). El espacio 

abierto de conexiones e intercambios entre creadores, activis-

tas, programadores y pensadores vinculados a los movimientos 

sociales contemporáneos, que articula Hackitectura, funciona 

como un laboratorio de experimentación y disensión, que acti-

va “las máquinas ecosóficas”, o sea los mecanismos cívicos ba-

sados en “ecologías técnicas, sociales y mentales alternativas 

a las del neoliberalismo dominante que favorezcan y estimulen 

la emancipación, la autonomía y la generación de espacios en 

común”(Pérez de la Lama, Moreno Páez, y Hernandez Andrade 

2011).

Los Proyectos de Hackitectura.net para la Frontera, la Plaza y la Sala de Situación. Pablo DeSoto   [ 93 ]

Dearq 27. INVESTIGACIÓN

Figura 3. Cartografía crítica del estrecho de Gibraltar (detalle). Fuente: hackitectura.net.

Interviniendo en la frontera 

El estrecho de Gibraltar, en la frontera suroeste 
de Europa con el norte de África, es un territorio 
geopolítico de interés estratégico donde múlti-
ples sistemas convergen y colapsan: el Norte y el 
Sur; la Unión Europea y el Magreb; así como los 
movimientos de capital, mercancías y de perso-
nas migrantes. En ese espacio sobrecodificado de 
conflicto, el Sistema Integrado de Vigilancia Ex-
terior (SIVE), que comienza a instalarse en el perí-
metro costero de Andalucía en el 2002, constituye 
una de las primeras experiencias en el mundo de 
fortificar una frontera con medios electrónicos. 
La iniciativa formaba parte de las políticas del 
régimen europeo de fronteras, que incluía otras 
acciones en el territorio, como la construcción de 
centros de detención para inmigrantes. El SIVE es 
un sistema tecnológico compuesto por sensores 
optrónicos, de video e infrarrojos que son capa-
ces de detectar, a diferencia de los radares ante-
riores, cuerpos humanos en pequeñas embarca-
ciones. Su instalación en los tramos del estrecho 
más próximos a Marruecos supuso la alteración 
de las rutas de migrantes, que los forzó a trazar 
rutas más largas para evitar ser detectados e in-
terceptados. El SIVE se erigió como un muro elec-
trónico, una infraestructura securitaria de visión e 
interceptación de la Europa Fortaleza (fig. 3).

Ante esta realidad fronteriza marcada por la 
crisis creciente de los migrantes y las muertes 
por hundimientos en el mar, hackitectura.net y 
otros grupos como la Casa de la Paz de Sevilla, 
Zemos 98 y la Casa de Iniciativas de Málaga, 
propusimos en el 2003 la creación de un pro-
yecto tecnológico de comunicación indepen-
diente: un nodo de la red global Indymedia con 
foco en el estrecho de Gibraltar. Entendiendo 
la frontera no como periferia, sino como centro 
de las transformaciones en curso de la globali-
zación, Indymedia Estrecho funcionaría como  
herramienta de comunicación y organiza-
ción para la red de apoyo y solidaridad con los  
migrantes, creando un territorio transfronterizo 
“otro”, a la vez físico y digital, un espacio de los 
flujos construido de abajo para arriba.

La siguiente acción propuesta por hackitectura.
net fue un proceso concreto de intervención en 
el territorio del estrecho usando tecnologías de 
la computación. Tomamos prestado para ello el 
nombre de Fadaiat, de la autora marroquí Fate-
ma Mernissi, que se traduce como “a través de 
los espacios” y que significa al mismo tiempo el 
conjunto de comunicaciones en el espectro, an-
tenas satelitales o la alfombra mágica de las Mil 
y una noches. A este acrónimo lo acompañamos 
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Shirin Homann-Saadat

Kosovo Box, Kosovo-Holanda-R.U., 2001-2006

El proyecto consiste en un manual de construcción, conce-

bido como un recetario, dedicado a las mujeres de Kosovo que 

aborda la falta de espacio de seguridad para refugiarse des-

pués de la Guerra de los Balcanes. El contenido de la caja es el 

resultado de un proceso colaborativo con mujeres de Prishtina 

y Vushtrri y las Escuelas de Arquitectura de Prishtina y Londres. 

Como dice la artista, el proyecto está basado “en las historias 

sobre las violaciones ocurridas durante la guerra, por lo que este 

proyecto intenta documentar más que una propuesta de cons-

trucción para mujeres en Vushtrri (Kosovo)...”(Homann-Saadat 

2004). Con el objetivo de proponer una solución a la falta de 

albergues para las mujeres víctimas de la guerra, se construye 

un espacio de denuncia colectiva que busca protegerlas a tra-

vés de la creación de nuevas capacidades, reforzadas en una 

red invisible de ayuda. La memoria del trauma compartido cre-

ce en una serie de estrategias autogestionadas de intervención 

espacial que constituyen el Kosovo Box como un toolbox para 

emancipación a través de ocupación directa de los espacios 

urbanos. Incluso algunas de las ideas arquitectónicas del Ko-

sovo Box se llegan a integrar en una propuesta arquitectónica 

local, donde las mujeres de Vushtrri forman un grupo y ocupan 

el supuesto lugar de construcción de un "edificio exclusivo para 

mujeres" que finalmente, nunca no se les otorga, pero a pesar 

de esto su acción tiene una repercusión internacional a través 

de los medios de comunicación de Kosovo y varias revistas de 

arquitectura en Inglaterra y Alemania. 

Hannah Hurtzig

Mobile Academy, Black Market for Useful Knowledge and 

Non-knowledge, Paris, Francia, 2005-en curso

El proyecto consiste en la organización de un mercado ne-

gro para el intercambio de conocimientos útiles y no-conoci-

mientos. O sea, para cada activación del proyecto, se distri-

buyen entre 12 y 100 mesas individuales que están ocupadas 

por expertos (científicos, artistas, filósofos, artesanos, etc.) que 

están invitados a ofrecer una sesión individual de 30 minutos 

a los usuarios. Los usuarios pueden contratar a un experto e 

indagar en sus conocimientos. Cada conversación está dispo-

nible en un archivo online de acceso abierto, que crea una en-

ciclopedia no-institucional de conocimientos intersubjetivos. 

El acto de transferir el conocimiento en forma de un diálogo 

informal e íntimo crea un ambiente transgresor, donde el saber 

o no-saber pierde su jerarquía intrínseca con el fin de crear una 

red de activación de capacidades a través del conocimiento. La 

audio-enciclopedia hasta ahora consta de 1127 conversaciones 

a las que se puede acceder y escuchar en línea. Las conversa-

ciones en el archivo en línea se archivan y etiquetan cuidado-

samente, se pueden buscar por tema, orador, idioma o evento; 

cada entrada se proporciona con un breve extracto (Mobile 

Akademie Berlín 2004). Las grabaciones almacenan el cono-

cimiento narrado de diferentes personas de todos los lugares 

donde el Black Market ha tenido lugar durante los últimos 20 

años. Transferir el conocimiento como una experiencia dialógi-

ca, articulada desde la clandestinidad y la intimidad, convierte 

el aprendizaje en una acción intersubjetiva vehiculada a través 

del afecto del contacto humano. Así se desjerarquiza la pro-

ducción y la transferencia del conocimiento para suspender su 

maestría primaria y ponerlo a disposición de todos. Esta acción 

busca la pluralidad del conocimiento como reclamo a la igual-

dad y la justicia social. 
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A4
Crítica e 
insurgencia

Acotación conceptual. 

Las prácticas creativas informales que gestan contradis-

cursos, controversias o subversiones a través del espacio son 

objeto de estudio de esta categoría de la sintaxis. La producción 

de modelos culturales alternativos a través del antagonismo y 

el conflicto canalizado se entiende como forma de resisten-

cia contra las lógicas institucionales de asimilación y control. 

Este tipo de intervenciones contrahegemónicas (Mouffe 2013) 

introducen el proceso de democratización como una prácti-

ca espacial. En este sentido, lo político se canaliza a través del 

cuerpo cívico activo (active citizen body (Fraser 2020, 25)) que 

actúa en negociación entre el afecto, el espacio y la acción. Por 

esta razón, podemos hablar tanto de compromiso sociopolíti-

co, como de compromiso espacial.

En este estudio la protesta se considera de manera holísti-

ca, así que dentro de las prácticas espaciotemporales de críti-

ca e insurgencia se engloban actos de resistencia, mecanismos 

de denuncia, paisajes de disenso y debate colectivo o diná-

micas de autosuficiencia y economías alternativas, etc., donde 

la democracia radical se plasma en múltiples acciones crea-

tivas contradisciplinarias. O como David Harvey insiste “cada 

proyecto político es espacial, y cada proyecto espacial es po-

lítico”(Harvey 2012). En las intervenciones contrahegemónicas 

que canalizan la divergencia y la disputa, es donde todos tienen 

el derecho a aparecer, o como dice Jacque Ranciere, es donde 

el ochlos (los marginados o los que forman “parte de ninguna 

parte”) interrumpe el demos e introduce un nuevo orden del 

espacio y el tiempo, “el poder paradójico de los que no cuen-

tan: la suma de los 'desaparecidos'” (Rancière 2000). Se forman 

comunidades de acción entre los “inexistentes”12 

o los políticamente silenciados, “demócratas frus-

trados, trabajadores precarios, arquitectos y ar-

tistas insurgentes, migrantes sin papeles o ciuda-

danos con derechos suspendidos “(Swyngedouw 

2015, 167). La agencia humana es plural, intersub-

jetiva y transversal y de esta manera el cuerpo del 

12 Alain Badiou se refiere a la idea de los margina-
dos o el ochlos con el término “los inexistentes” o 
“las masas de las personas que no tienen voz para 
decidir absolutamente nada, que tienen solo una 
voz ficticia en tanto las decisiones que deciden su 
destino” (Badiou 2012, 56).
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ciudadano se constituye como agente del cambio. 

Se pueden diferenciar tres grandes grupos dentro de la 

categoría de estudio: resistencia y mecanismos de denuncia, 

debate y paisajes de disenso y autogestión y autosuficiencia. 

Cuando hablamos de prácticas que activan mecanismos 

de denuncia y resistencia, se contemplan casos de estudio, 

donde el espacio se convierte en canal de comunicación a tra-

vés de actos colectivos performáticos, ocupaciones alegales, 

disrupciones con objetos temporales o estrategias artísticas a 

base de alegorías espaciales. Así, las coreografías procesuales 

de Anna Halprin que recorren las ciudades con unas pancartas 

blancas (The Blank Pancard Dance, 1967, What Matter to us, San 

Francisco,2015) interrogan la conciencia cívica invitando a cada 

uno que exprese su propia causa o lucha personal y evidencian 

la potencia de un cuerpo colectivo de resistencia. Estas expe-

riencias performativas o ambientes nómadas de resistencia 

colectiva surgen en el pleno contexto de la Guerra de Vietnam 

y después reiterativamente se vuelven a realizar en diferentes 

contextos. Al, reivindicar la agencia humana, abren nuevas di-

mensiones de expresión y en algunos casos incluso llegan a 

operar como rituales colectivos de reclamo y denuncia (Plane-

tary Dance (1981–)). Al plantear estas experiencias tanto en el 

plano “neuronal, visual-motoro”, como en el “imaginativo-afec-

tivo” (Pérez Royo 2019, 143). Otras prácticas proponen infraes-

tructuras o mecanismos de denuncia que procuran aumentar 

el impacto de la resistencia y la lucha personal. En este senti-

do, Rafael Lozano-Hemmer con su Voz Alta (México City (1998) 

o Krzysztof Wodiczko con Tijuana Projection (EE.UU.-Mexican 

borders, 2001) proponen dispositivos de expansión del acto 

personal de compartir y denunciar que generan una repercu-

sión en diferentes escalas– desde lo íntimo hasta lo público y 

lo urbano. También destacan intervenciones que transfiguran 

temporalmente el entorno construido para abrir heterotopias 

efímeras donde eclosionan la divergencia y la disputa (Santiago 

Cirugeda con sus Recetas Urbanas, Left Hand Rotation y las in-

terrupciones tácticas del Museo de los desplazados (Sao Paolo 

(2020)) o Gregory Schnneider con la instalación Invisible City 

(Atenas (2007)). Cabe mencionar también movimientos cívicos 

como Park Fiction and the Right to the City Network (Hamburg 

(1994-)), que durante diez años lucha para conservar un parque 

en peligro de ser privatizado y edificado. Aplicando su estrate-

gia de “producción de deseos en el entorno urbano”, la orga-

nización autogestionada implementa diversos procesos inte-

ractivos para contraactuar la especulación inmobiliaria– desde 

ocupación directa, conferencias, conciertos, proyecciones ci-

nematográficas hasta juegos urbanos. 

Si los mecanismos de denuncia y resistencia plantean for-

matos de transgresión inmediata, que actúan directamente en 

el centro de la problemática, las acciones que vehiculan los 

paisajes de debate y disenso operan de una manera más tan-

gencial y están más centradas en las así llamadas 

políticas de la reflexión13. O sea, cómo el espacio 

posibilita el cambio de perspectivas, la destruc-

ción de los constructos sociales preconcebidos 

y la activación de una conciencia crítica más allá 

de la experiencia estética del momento de la in-

tervención. Por esta razón, en esta subcategoría 

se recopilan prácticas basadas en la inyección 

de narrativa visual polemista, en la construcción de situacio-

nes o atmósferas colectivas que interrogan a través del desafío 

moral, la inserción de tribunas nómadas de expresión libre o la 

rehabilitación de objetos en desuso como símbolos de des-

acuerdo. Acciones disruptivas como Bern Depression  (Kuns-

thalle Bern, 1969) donde Michael Heizer estampa una bola de 

demolición en el asfalto de la calle delante de Kunsthalle Bern 

para posicionarse a través de la acción directa respecto al pa-

radigma artístico vigente o los happenings de Allen Kaprow que 

reconstruyen el muro de Berlín (Sweet Wall, Berlín, 1970) con 

pan y mermelada para derrumbarlo colectivamente, proponen 

actitudes transgresoras que rompen el consenso en los espa-

cios comunes a través de actos poéticos que incitan hacia la 

reflexión a través de la perplejidad y la sorpresa. La poética, la 

precariedad y la politización activa impulsan también el trabajo 

de Francis Alÿs que plantea una serie de acciones poéticas en 

diferentes lugares de disputa, que a través de la absurdidad 

convertida en una experiencia lúdica colectiva deja en eviden-

13 Gerard Vilar define las obras que trabajan desde 
las políticas de la reflexión como “obras que 
posibilitan un aprendizaje, un cambio de opinión 
o de punto de vista por parte del receptor…(obras 
que) despiertan emociones para el que no estaba 
claramente predispuesto”(Vilar 2017, 154).
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cia condiciones de injusticia social y espacial (Bridge (Havana, 

Cuba-Key West, Florida, 2006), Don’t cross the bridge befo-

re you get to the river, (Marruecos-España, 2005), Miradores ( 

Marruecos-España, 2005), When faith moves mountains (Lima, 

Perú, 2002). Los paisajes de debate y disenso, a veces implican 

instalaciones interactivas que buscan la implicación directa del 

individuo o de su juicio como por ejemplo Ice Watch (Londres, 

2018) de Olafur Eliasson, donde se invade el espacio urbano de 

una plaza con bloques de un glaciar en proceso de extinción, o 

como la Statement Chair Series de Martí Guixé, que utiliza sillas 

de producción industrial de coste bajo (como sillas monobloc) 

para etiquetarlos manualmente con Honour Cheap Furniture 

(Roma, 2018), Stop Discrimination of Cheap Furniture (2004) o 

Respect Cheap Furniture y distribuirlas en los espacios públi-

cos de museo, iglesias u otros edificios institucionales.

A diferencia de las primeras dos subcategorías, la tercera, 

autogestión y autosuficiencia, apunta más hacia intervenciones 

que buscan el desarrollo de modelos cotidianos, tanto físicos 

como digitales, de ecologías, economías o democracias alter-

nativas. Estas prácticas cuestionan los formatos institucionales 

preestablecidos, articulando heterotopias colectivas, donde se 

suspenden las reglas vigentes de manera radical y se intro-

ducen nuevos formatos de cura, de producción, de manteni-

miento y supervivencia, de acceso a la información, de redes 

de intercambio de tiempo, servicios y productos, etc. De esta 

manera se gestan comunidades oposicionales, que canalizan la 

denuncia y la resistencia a través de la radicalización de lo coti-

diano y sus propios modos de subsistir. Por ejemplo, el modelo 

económico alternativo que introducen Julieta Aranda y Anton 

Vidockle con su obra Time/Bank (2010–) propone una dinámi-

ca de intercambio de habilidades, donde el tiempo es la única 

moneda con la que se opera. O la red de voluntariado para el 

condicionamiento de las viviendas en el barrio de Jessy Cohen 

en Israel que inicia el colectivo interdisciplinario WochenKlau-

sur como un acto de protesta a través de nuevos modelos de 

autosuficiencia. En términos prácticos, Home Improvement 

System (2012-en curso) cataliza un sistema antiinstitucional 

entre por un lado los pequeños negocios del barrio, diferen-

tes profesionales, asociaciones cívicas, escuelas y colectivos 

locales de jóvenes y por otro los residentes de los bloques re-

sidenciales que sufren el deterioro sistémico por el boom de la 

privatización inmobiliaria. De esta manera, se abren espacios 

de subversión de las políticas socio-espaciales vigentes que 

a través de la autogestión construyen nuevos posibles forma-

tos de coexistencia. En estos casos la acción espaciotemporal 

destruye las lógicas operativas de un sistema de servicios para 

poder reinventar el lugar a través de unas nuevas políticas del 

espacio como red relacional. En este sentido, proliferan luga-

res autosuficientes basados en la cancelación del dinero como 

moneda operativa como, por ejemplo, Honest Shop (Coniston, 

R.U., 2012-en curso) Autonomous Zapatista Coffee (México, 

2015-en curso), El Matam El Mish Masry (Egypt, 2012) entre 

muchos otros, que resultan operar como enclaves autogestio-

nados cuya subsistencia es un acto continuo de resistencia, 

protesta y reivindicación. Otras acciones transgresoras basa-

das en la autosuficiencia plantean mecanismos de autopubli-

cación o autorrepresentación que utilizan el impacto mediático 

de estrategias propias de periodismo, archivismo o documen-

talismo para plantear procesos abiertos de comunicación que 

protegen las realidades de los invisibles, de los Otros, sin instru-

mentalizarlos. Campañas abiertas de comunicación expansiva, 

procesos documentalistas colaborativos o redes periodistas 

independientes son solo algunos de los formatos que propo-

nen colectivos como The Werker Collective o acciones como 

Conversations from Calais. En todos estos casos, la agencia del 

espacio (spatial agency, ver p.129-35) resulta primordial para 

activar, canalizar, proyectar o proliferar los procesos de auto-

suficiencia como acciones insurgentes colectivas. La recipro-

cidad en estos procesos promulga tanto espacios construidos 

como formatos de resistencia comunitaria y tácticas de auto-

suficiencia articuladas por las dinámicas del lugar.

Se puede considerar que la crítica y la insurgencia como 

prácticas situadas generan intersticios espaciotemporales, 

contextos donde los paradigmas socio-espaciales se suspen-

den y posibilitan el ensayo de nuevas realidades a través de la 

resistencia y la transgresión. Estas dinámicas remiten al con-
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cepto de Lefebvre del “espacio diferencial”(Lefebvre 1991). Se-

gún él, el espacio abstracto se define y regula por las lógicas 

del orden neoliberal y tiende a ser mercantilizado, mientras que 

el espacio diferencial es frecuentemente un espacio transito-

rio, que se informa por cómo los habitantes lo cambian y se 

apropian de él y muchas veces nace de las vulnerabilidades del 

propio espacio abstracto. Si nos apoyamos en esta idea, el acto 

de catalizar el antagonismo y la disputa a través del espacio y 

su temporalidad deviene lugares, tanto reales como virtuales, 

donde se ensayan otras realidades a través de prácticas no-re-

presentacionales (o que van más allá de la representación) y 

se basan en la intersubjetividad y el afecto humano como eje 

de articulación de colectividades de resistencia. Una vez más 

se enfatiza que la acción colectiva directa tiene la capacidad 

de abrir espacios de oportunidad dentro del entorno cotidiano 

para ofrecer alternativas y nuevos modos de ver y convivir.
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A4.1

Resistencia y mecanismos 
de denuncia
Inventar nuevas formas de resistencia contra-hegemónica 

a través de las prácticas espaciales y la producción cultural.  

Prácticas espaciales críticas de subversión o denuncia que dan 

voz al cuerpo cívico activo.

Cleve Jones, Mike Smith, Larkyn Mayo, Gary Yschalk

NAMES Project AIDS Memorial Quilt

Washington DC, EE.UU., 1987

NAMES Project AIDS Memorial Quilt es un acto activista 

que tuvo su inicio en 1985, cuando el activista por los derechos 

de los homosexuales Cleve Jones durante una manifestación 

en San Francisco pide a cada uno de los manifestantes que es-

criban en carteles los nombres de amigos y seres queridos que 

habían muerto en la lucha con el SIDA. Al final de la marcha, Jo-

nes y otros se paran en las escaleras del Edificio Federal de San 

Francisco donde pegan todos los carteles y toda la pared pare-

ce una colcha (quilt) de retazos. De allí nace la idea de crear un 

evento anual en forma de monumento colaborativo, donde las 

familias y los amigos de las víctimas confeccionan un panel con 

el nombre de los que han perdido, que posteriormente se junta 

con el resto de los paneles en la forma de una colcha gigante 

que se coloca en el Washington Mall. El primer año el Quilt es-

tuvo compuesto por 1988 historias personales, el año después 

las historias crecen a 8288, en 1992 llegan paneles de todos 

los estados de los EEUU y de 28 países más, hasta que hoy en 

día, el Quilt ha crecido tanto que es imposible exponerlo en un 

solo día y lugar, por lo que se hacen exposiciones en más de 60 

localizaciones a la vez. Hoy en día AIDS Memorial Quilt sigue en 

proceso de fabricación y ha llegado a un peso de 54 toneladas 

que incluye casi 50.000 paneles dedicados a más de 105.000 

personas. “Es el símbolo principal de la pandemia del SIDA, un 

monumento viviente a una generación perdida a causa del SIDA 

y una importante herramienta educativa para la prevención del 

VIH” (The National Aids Memorial 2016). El Quilt es un proyec-

to colaborativo en crecimiento continuo, donde la denuncia de 

una crisis humanitaria se entrelaza con la afectividad de la con-

memoración íntima personal para convertirse en una práctica 

procesual de resistencia a través de la celebración. El Quilt es 

una acción colectiva de subversión sistémica de los espacios 

simbólicos del poder vigente de los EEUU, donde se funda una 

tradición de ejercer la oposición y la denuncia a través del acto 

festivo de la conmemoración.



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

274 275

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

Fig 2-82.  NAMES Project 
AIDS Memorial Quilt, 
Washington DC, 1987. 
Fuente: www.aidsmemo-
rial.org

Fig 2-83.  NAMES Project 
AIDS Memorial Quilt, 
Washington DC, 1987. 
Fuente: www.aidsmemo-
rial.org

Santiago Cirugeda

Scaffolding, Sevilla, España, 1998

El enfoque de Santiago Cirugeda busca vías de subversión 

de las leyes y las convenciones urbanísticas que inhabilitan el 

derecho de la ciudadanía a actuar y cambiar su entorno urba-

no inmediato. El acto de transformar e intervenir en la ciudad 

está supeditado a una actuación prioritariamente disciplinaria 

y jerárquica y por esto el arquitecto intenta abrir espacios de 

posibilidad de acción, apropiación y ocupación directa para 

los ciudadanos. Él cuestiona la autoría unilateral del diseñador 

a través de una práctica “de código abierto concebida como 

un kit de herramientas o una guía de usuario, distribuida gra-

tuitamente a través de su sitio web Recetas Urbanas o Urban 

Prescriptions” (Awan, Schneider, y Till 2011, 291). Disponibles 

para reproducción libre e infinita, las recetas urbanas de Ci-

rugeda devienen un fuerte mecanismo de denuncia y trans-

gresión de los comportamientos urbanos, alimentados por el 

régimen neoliberal legitimado. Al empoderar la agencia humana 

para interrumpir las lógicas urbanas, la práctica del arquitecto 

construye espacios efímeros de resistencia, que como dice él 

inician “una renovación urbana y social”. Cirugeda busca va-

cíos legales para poder posibilitar prácticas subversivas nor-

malmente rechazadas por la normativa vigente. Por ejemplo, la 

acción KUVAS SC., su primera experiencia de aplicación direc-

ta de sus estrategias subversivas de ocupación urbana rein-

terpreta la legalidad de la colocación en la vía pública de una 

cuba de escombros. Una vez concedido el permiso, se ocupa 

el espacio urbano de acuerdo con la normativa, pero dando a 

la cuba un nuevo uso– un playground urbano, una piscina, una 

maceta gigante o un espacio de lectura. Otra propuesta solicita 

un permiso para erigir andamios para volver a pintar la fachada 

de un edificio, pero en cambio crea un espacio cerrado en una 

estructura tipo andamio que el arquitecto, estudiante en aquel 

entonces, estuvo ocupando durante tres meses como una 

extensión de su vivienda. A través de sus recetas urbanas de 

ocupación subversiva, Cirugeda, dicho en palabras de Lefbvre, 
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construye espacios diferenciales o liminales donde cada uno 

es capacitado de ejercer la disensión pragmática o la denuncia 

directa a través de la acción. 

Fig 2-74. Estrategias de 
ocupación urbana sub-
versiva: Skips: taking the 
street (Cubas: ocupando 
la calle). Fuente: Santiago 
Cirugeda/ Recetas 
Urbanas

Fig 2-75. Estrategias 
de ocupación urbana 
subversiva: Scaffolding– 
Building yourself an ur-
ban reserve (Andamios: 
autoconstrucción de 
reservas urbanas). Fuen-
te: Santiago Cirugeda/ 
Recetas Urbanas

Krzysztof Wodiczko

Tijuana projection, Tijuana, EE.UU.- México, 2001

The Tijuana projection se realiza dentro del festival de arte 

público InSite 2000 que tuvo lugar a la vez a ambos lados de 

la frontera entre México y Estados Unidos. En este contexto de 

transitoriedad y contingencia de la condición humana, Krzysz-

tof Wodiczko decide realizar una denuncia directa al materiali-

zar las voces de la precariedad a través de uno de los hitos ar-

quitectónicos de la ciudad de Tijuana, El Centro Cultural. Cada 

noche durante tres horas se realiza una proyección en vivo de 

las historias personales de seis mujeres que por primera vez se 

atreven a verbalizar en público su propia historia humana. Las 

mujeres participantes buscan expresar las dificultades de sus 

situaciones personales: abuso doméstico y sexual, explotación 

en el lugar de trabajo, violencia policial, etc. Cada una de ellas 

proyecta su rostro en la esfera central del edificio del Centro 

Cultural y amplifica su voz a través de una cámara-micrófo-

no especialmente diseñada como un equipo de transmisión 

portátil. Así, las historias personales de cada una se inyectan 

sobre el volumen central del edificio, “transformando su masa 

silenciosa y sin rostro en una manifestación de su presencia” 

(Wodiczko 2003). Este acto performativo que se basa en la 

transición desde la confesión privada hacia el testimonio pú-

blico visibiliza la intimidad del trauma y rompe la naturaleza 

muerta del hito arquitectónico para convertirlo en altavoz de 

una denuncia colectiva, que marca el paisaje urbano. El acce-

sorio corporal que realiza esta transición facilita la creación de 

un ambiente personal y afectivo y crea un espacio de confianza 

que facilita el acto de la confesión. Así, al trabajar en la tensión 

entre las pequeñas arquitecturas corporales y las grandes ma-

sas edificadas, el artista busca el poder de la transgresión y 

la reinvención del espacio común en la condición humana de 

cada uno. 
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Fig 2-80.  Tijuana pro-
jection, EE.UU.-México, 
2001. Vista del accesorio 
de grabación. Fuente: 
Krzysztof Wodiczko.

Fig 2-81.  Tijuana 
projection, EE.UU.-Mé-
xico, 2001. Vistas de las 
proyecciones sobre el 
edificio del Centro Cul-
tural de Tijuana. Fuente: 
Krzysztof Wodiczko.

Gregory Schneider,

Invisible City, Atenas, Grecia, 2007

La obra de Gregory Scheider consiste en transformar una 

de las plazas principales de Atenas, la plaza de Omonoia, en 

un refugio temporal, donde se suspende el dominio de la visi-

bilidad y la vigilancia para ofrecer un espacio de emergencia 

para los invisibles. También como afirma el artista, se busca “un 

refugio seguro a la imaginación en esta era de transparencia 

perturbadora y documentación en red de la realidad, un lugar 

seguro donde los conceptos de vigilancia, control, visibilidad y 

reconocimiento parecen perder su dominio, aunque solo por un 

tiempo” (Schneider 2017). A través de una lona microperforada 

impresa con la imagen de un lugar diferente en vista de satélite 

de Google Maps, el artista decide camuflar la plaza para distor-

sionar su percepción desde los sistemas de vigilancia urbanos 

y abrir una heterotopia, un lugar otro, donde las lógicas del or-

den urbano quedan suspendidas. Así, se posibilita la resistencia 

del ochlos como una práctica de distorsión del lugar a través 

del arte del camuflaje. 

Fig 2-78.  Invisible City, 
Atenas, Grecia, 2007. 
Fuente: Gregory Sch-
neider.

Fig 2-79.  Invisible City, 
Atenas, Grecia, 2007. 
Fuente: Gregory Sch-
neider.
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Rafael Lozano-Hemmer

Voz Alta, Ciudad de México, México, 2008

Rafael Lozano Hemmer desarrolla un ciclo de intervencio-

nes, englobadas bajo el concepto de arquitecturas relaciona-

les, que el artista define como prácticas que  “desorganizan las 

narrativas maestras de un edificio añadiendo y sustrayendo 

elementos audiovisuales para afectarlo, efectuarlo y recontex-

tualizarlo”(Lozano-Hemmer 1999). En estas prácticas se realiza 

un giro importante desde la actuación “site specific” hacia la 

intervención “relationship specific”, donde el espacio urbano se 

entiende como el espacio relacional y el público es el agen-

te principal de la transformación. En este sentido, las arqui-

tecturas relacionales de Lozano-Hemmer son “improvisadas y 

no-funcionales” y dependen de las contingencias afectivas del 

contexto intervenido. Voz Alta es un ejemplo de las situaciones 

afectivas que construye el artista. Para el 40 aniversario de la 

masacre estudiantil en Tlatelolco, que sucedió el 2 de octubre 

de 1968, le encargan que realice un memorial efímero a este su-

ceso trágico. Lozano-Hemmer decide crear un ambiente diná-

mico, donde los participantes hablan libremente por un megá-

fono ubicado en la Plaza de las Tres Culturas, justo donde tuvo 

lugar la masacre. A medida que el megáfono amplifica la voz, un 

reflector de 10 kW automáticamente la transmite en forma de 

un código visual de secuencias de destellos: si la voz está en 

silencio, la luz se apaga y, a medida que aumenta el volumen, 

también lo hace la intensidad lumínica del haz. Aparte, el haz 

del reflector se retransmite por tres reflectores adicionales, co-

locados en sitios estratégicos para posibilitar que la voz lumí-

nica pueda llegar a un radio de 15km. Mientras tanto, todas las 

historias personales de las familias de las victimas se pueden 

escuchar también en directo por la radio, sintonizando una fre-

cuencia específica configurada por el artista. 

A través de esta instalación la ciudad entera deviene el te-

rreno de este acto de conmemoración vivido como una de-

nuncia colectiva. El espacio urbano canaliza las voces plura-

les de una tragedia sociopolítica. Al posibilitar que diversas e 

incluso contradictorias voces se puedan escuchar libremente 

se desencadenan dinámicas que se pueden describir también 

por el término heteoglossia, que según Donna Haraway, engloba 

la práctica de crear "identidades nuevas, categorías, relaciones 

e historias espaciales", que rompen las taxonomías existentes 

y dan oportunidad a la redefinición radical (Haraway 1991). La 

heteroglosia o la política de las voces plurales se aplica a través 

del espacio temporal afectivo que abren las arquitecturas rela-

cionales de Lozano-Hemmer. 

Fig 2-76.  Voz Alta, Ciu-
dad de México, México, 
2008. Fuente: Rafael 
Lozano-Hemmer.

Fig 2-77.  Voz Alta, Ciu-
dad de México, México, 
2008. Fuente: Rafael 
Lozano-Hemmer.
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A4.2

Debate y paisajes de 
disenso
Construir paisajes colectivos del disenso, estimulando el 

antagonismo relacional, el derecho a divergencia y la libertad de 

disrupción. Prácticas creativas contradiscursivas que ensayan 

formas de democracia radical..

Francis Alÿs

Bridge, Havana, Cuba-Key west, Florida, 2006

Don’t cross the bridge before you get to the river, 

Marruecos-España, 2005

Miradores, Marruecos-España, 2005

When faith moves mountains, Lima, Perú, 2002

When Faith Moves Mountains es una intervención parti-

cipativa en Lima, Perú, que se concibe en los últimos meses 

de la dictadura de Fujimori, cuando las calles están invadidas 

por manifestaciones continuas y movimientos emergentes de 

resistencia. En este contexto, Francis Alÿs convoca a unos 500 

voluntarios a fin de formar una hilera para desplazar con la ayu-

da de palas una duna de 500 metros de diámetro. En términos 

prácticos, se trata de “un proyecto de desplazamiento geoló-

gico”, que provoca una “perturbación física infinitesimal” (Alÿs 

y Medina 2002), pero tiene implicaciones alegóricas importan-

tes. El artista a través de la absurdidad o “meaninglessness” lle-

vada a la acción directa busca la transgresión en las suposicio-

nes establecidas sobre la interpretación del contexto en crisis. 

Rompe la obviedad a través del acto poético para impulsar un 

nuevo paisaje colectivo de divergencia y disputa activa. De esta 

manera traduce “las tensiones sociales en narrativas que inter-

vienen en el imaginario del lugar” (Alÿs 2005, 11). Ensaya nuevas 

posibles realidades a través del acto colectivo entendido como 

alegoría social. Justo en este enfoque, se activan las políticas 

del ensayo que trabajan desde la idea de “la presencia instan-

tánea” o “el rechazo del cierre”(Ferguson 2008, 149:12). Crear 

procesos basados en la incertidumbre, en la repetición, en la 

imperfección de la improvisación en vez de proponer mensa-

jes cerrados es uno de los objetivos del trabajo del artista. El 

ensayo abre un espacio abierto de múltiples posibilidades, de 

diálogo y de interpretación continua, lo que posibilita el disen-

so como una práctica colectiva de trazar modos alternativos 

de habitar y coexistir. Obras como When Faith Moves Moun-

tains (Lima, 2002), entre muchas otras, como por ejemplo Don’t 

cross the bridge before you get to the river, (Marruecos-Espa-
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ña, 2005), Bridge (Havana, Cuba-Key west, Florida, 2006) o Mi-

radores, (Marruecos-España, 2005), están basadas en la idea 

de construir paisajes colectivos de subversión de la realidad 

sociopolítica a través de la acción poética. Como las define el 

propio artista, son “un tipo de argumento discursivo compues-

to por episodios, metáforas o parábolas, escenificando la expe-

riencia del tiempo” (Medina et al. 2021). 

Fig 2-84. Composición 
del autor en base a Mira-
dores, Meruecos-España, 
2005. Fuente: Francis 
Alÿs.

Fig 2-85. Composición 
del autor en base a Don’t 
cross the bridge before 
you get to the river, 
Meruecos-España, 2005. 
Fuente: Francis Alÿs.

Fig 2-86.  Bridge, Ha-
vana, Cuba-Key west, 
Florida, 2006. Fuente: 
Francis Alÿs.

Fig 2-87.  When faith 
moves mountains, Lima, 
Perú, 2002. Fuente: Fran-
cis Alÿs.
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Dries Verhoeven

ceci n’est pas.., Utrecht, Holanda, 2013

Desde 2013 hasta 2018 en diferentes ciudades principal-

mente europeas (Estrasburgo, Helsinki, Basilea, Copenhague, 

Oslo, etc.) durante diez días consecutivos aparecen personas 

tabúes en una vitrina en medio de algunas de las plazas más 

céntricas. Como raras reliquias vivientes, que respiran, se mue-

ven y existen detrás del vidrio insonorizado, rodeadas de tran-

seúntes intrigados, estas imágenes vivientes cargan la esfera 

pública de gran controversia y cambian totalmente la esfera 

pública. Cada día aparece una nueva escena, siempre acompa-

ñada de la desafiante negación Ceci n’est pas (Esto no es), que 

muta continuamente de la siguiente manera:

día 1: Esto no es arte, un hombre en uniforme tocando el 

tambor con dos martillos hasta romperlo por completo;

día 2: Esta no es una madre, una joven embarazada bailando 

con música de fiesta;

día 3: Esto no es amor, un hombre adulto con una niña en su 

regazo, ambos en ropa interior;

día 4: Este no es el futuro, una niña que parece ser un niño, 

se sienta en una pila con balas, puliendo tanto las balas 

como su arma;

día 5: Esto no es historia, un negro encadenado;

día 6: Esta no es la naturaleza, una persona que sonríe sua-

vemente con el pelo largo y alas de plumas;

día 7: Este no es nuestro deseo, una mujer con enanismo 

vestida de piel con tacones rojos, sentada en una barra, be-

biendo y disfrutando cigarrillo tras cigarrillo;

día 8: Este no es nuestro miedo, un hombre con chaleco 

antibalas rezando sobre una alfombra;

día 9: Este no es mi cuerpo, una mujer desnuda que usa solo 

un par de zapatos verdes de tacón alto, su edad es difícil de 

determinar;

día 10: Este no soy yo, la vitrina está llena de gusanos, solo 

hay un santuario de bronce en el medio.

(Verhoeven 2013)

Con esta interrupción continua en la esfera pública, el ar-

tista excita la realidad urbana y la inyecta con pluralidad, di-

versidad y tensión producidas por la perplejidad. Los espec-

tadores observan la alteridad expuesta en la caja de cristal y 

a través de la emoción y el éxtasis rompen con la inercia de la 

vida cotidiana. A través de la colisión accidental entre tabúes 

y prejuicios, el sistema de creencias únicas se revisa, el statu 

quo se resquebraja y el paradigma urbano basado en la mo-

numentalidad y las ideologías materializadas decae. La ruptura 

temporal producida por estas arquitecturas del disenso ofrece 

oportunidades para la redefinición de las ciudades contempo-

ráneas apelando a la intersubjetividad de sus habitantes.14

14 Este fragmento está 
basdo es el artículo 
Valtchanova, Manuela, y 
Roger Paez. 2019b. “The 
City of the Other. Aesthe-
tics of the Accident and 
Architecture of Action.” 
In ON ARCHITECTURE- 
Challenges in Architec-
ture, Urban Design and 
Art. Belgrade: Strand 
Sustainable Urban Socie-
ty Association.

Fig 2-88. ceci n’est pas.., 
Utrecht, 2013. Vista de 
las performances de 
cada unos de los diez 
días. Fuente: Dries Ver-
hoeven.
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Mimi Zeiger y Neil Donnely

#platform, 2015-en curso

#platform is both a means of production and a place to 

take a stand.

#platform project is a collaborative publication and act of 

collective criticism.

#platform’s physical documents navigate back into the 

city, lingering as messages.15

#platform es un proyecto articulado alrededor de la red 

social de Twitter como herramienta crítica que destila “obser-

vaciones y narrativas individuales en un texto digital público”. 

Las preocupaciones centrales del proyecto #platform son la 

colectividad y la crítica. O, como lo plantean los autores “¿cuál 

es el futuro de la crítica en una era en la que la crítica pue-

de reducirse a 140 caracteres por tweet?” (Zeiger y Donnelly 

2015, 83). A través de una serie de talleres anuales, se buscan 

posibles respuestas a esta pregunta al trabajar la plataforma 

de Twitter como un motor de critica colectiva que vehicula la 

posibilidad de practicar el disenso y suspender los discursos 

singulares dominantes. Así, en cada taller se producen cien-

tos y cientos de tweets, que posteriormente se editan colec-

tivamente en una sola publicación: un folleto, una proyección 

del tamaño de una valla publicitaria centenares de etiquetas 

impresas, para ser redistribuidas por el ámbito urbano. Al ma-

terializar los tweets, #platform interviene en la esfera pública 

desde la inmediatez y el impacto directo fuera del ámbito di-

gital. De esta manera, se genera un paisaje tanto físico, como 

digital, que propaga continuamente la pluralidad de visiones 

aglutinadas alrededor de temas controvertidos relacionados 

con el urbanismo, las prácticas de diseño y la ciudad. 

15 Para más información 
https://www.mascontext.
com/tag/neil-donnelly/

Fig 2-89.  #platform. 
Vista de los diferentes 
tweets impresos. Fuente: 
Zeiger, Mimi, and Neil 
Donnelly. 2015. “#plat-
form Project.” MAS Con-
text Debate (27): 82–93.

Fig 2-90.  #platform. 
Vista de posible aplica-
ción en el espacio públi-
co. Fuente: Zeiger, Mimi, 
and Neil Donnelly. 2015. 
“#platform Project.” MAS 
Context Debate (27): 
82–93.

Fig 2-91.  #platform 
project, Architecture 
Talks Back, The Art Ins-
titute of Chicago, 2015. 
Fuente: David Schalliol.
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A4.3

Autogestión y 
autosuficiencia
Iniciar estrategias de autogestión y autosuficiencia que 

cuestionan las formas de vida estipuladas para buscar 

ecologías, economías o democracias alternativas, basadas en 

comunidades oposicionales.

Julieta Aranda y Anton Vidokle

Time/Bank, Nueva York, EE.UU., 2010-en curso

Time/Bank es una herramienta de introducir economías al-

ternativas de subsistencia colectiva. La iniciativa es concebida 

por Julieta Aranda y Anton Vidokle que forman una comunidad 

internacional de más de 1.500 artistas, curadores, escritores y 

otros profesionales del campo del arte que deciden desarrollar 

un formato colaborativo basado en el intercambio de tiempo y 

habilidades. Dentro del marco de Time/Bank, se lanza el restau-

rante temporal Time/Food como una plataforma que anula el 

dinero como medio de valor, y funciona a base de créditos de 

tiempo, o la así llamada, moneda de tiempo, ganado ayudando 

a otros en la comunidad Time/Bank. El restaurante ofrece un 

menú diario preparado por un grupo de artistas como Martha 

Rosler, AA Bronson, Liam Gillick, Mariana Silva, Anton Vidokle, 

Judi Werthein, Rirkrit Tiravanija, Julieta Aranda, WAGE, Carlos 

Motta y muchos más. Toda la iniciativa Time/Bank se realiza 

dentro del contexto de la exposición Living as Form, organi-

zada por Creative Time y comisariada por Nato Thompson. El 

proyecto consolida el enfoque alternativo sobre la economía 

paralela colectiva como una práctica de intervención socio-es-

pacial, donde la aglutinación de comunidades alternativas al-

rededor de nuevos formatos de coexistencia gesta nuevos es-

pacios liminales en la ciudad. Las economías alternativas están 

relacionadas con la idea de “labor afectiva” (“affective labour”) 

o “trabajo familiar” (“kin work”) que catalizan la proliferación de 

comportamientos anticapitalistas al crear modos de subsis-

tencia basados en el deseo, el afecto, el cuidado o la relación 

inmaterial. Time/Bank es solo un prototipo de las posibilidades 

subversivas que tiene la producción de redes sociales, donde 

“el cuidado, interpersonal y corporal, induce afecto y emoción y 

produce […] subjetividades colectivas, y formas de comunidad 

como resultado” (Corina L. y Thompson 2020, 389).
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Fig 2-92.  Time/ Bank 
en dOCUMENTA (13), 
Kassel, 9 de junio-16 de 
septiembre, 2012. Fotos: 
Latitudes | www.lttds.org

Fig 2-93.  Time/ Bank 
ofrece Time/Store: una 
serie de servicios y obje-
tos de uso cotidiano que 
están a la venta a través 
del sistema de intercam-
bio de servicios. Fuente: 
(Thompson 2012, 110)

Fig 2-94. La comunidad 
Time/Bank gestiona el 
restaurante temporal 
Time/Food, que ofrece 
comida a cambio de 
créditos de tiempo o la 
así lllamada time curren-
cy (moneda de tiempo). 
Fuente: (Thompson 2012, 
111)

Núria Güell

Intervention #1, España, 2012

Intervention #2, Cosenza, Italia, 2012

Durante la crisis de 2008, Nuria Güell crea una cooperativa 

para poder contratar un albañil que había sido víctima de des-

ahucio, con el objetivo de intervenir en unas viviendas vacías, 

que la Caja de Ahorro Mediterráneo había adquirido después 

de una serie de desahucios violentos de todos sus residentes. 

El objetivo es desmontar las puertas de las viviendas para de-

jarlas accesibles para uso público y ocupación inmediata. Para 

prevenir de que el albañil sufra cargos judiciales por la acción, 

la artista funda una cooperativa previamente para asumir toda 

la responsabilidad jurídica del acto. Este proyecto utiliza una 

identidad jurídica para garantizar la impunidad de personas fí-

sicas, de la misma manera que los bancos proceden para “sal-

tarse la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma impune y adquirir 

en subasta las viviendas desahuciadas por menos del 50% de 

su valor de tasación” (Güell 2012). En la misma línea también va 

la Intervención #2, que la artista realiza en la ciudad calabresa 

de Cosenza, o en particular, en el Palazzo Morelli. El edificio ha 

sido cedido al banco BNP Paribas, que lo utiliza como fondo de 

inversiones vendiendo cuotas virtuales a través de su cotiza-

ción en bolsa, siendo el Estado el mayor accionista. El Palazzo 

ha sido restaurado con dinero público de la partida que pro-

viene de la destinada a vivienda social y posteriormente como 

permanece en desuso está ocupado por muchas familias que 

finalmente son desahuciadas por los intereses del banco. Así, 

la artista decide intervenir y realiza una acción en colaboración 

con el colectivo de activistas Prendocasa. Mientras el colectivo 

incita una manifestación delante de la entrada principal del Pa-

lazzio Morelli para distraer a la policía, Nuria Güell intenta abrir 

el muro que tapia la entrada trasera para permitir de nuevo el 

acceso al edificio. 

Tanto en la primera, como en la segunda intervención, la 

artista utiliza la agencia artística para construir redes de me-

diación (Fontdevila 2018) desde la subversión del sistema he-
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gemónico. Impulsa incisiones colectivas en situaciones donde 

la justicia social se ve suspendida, a través de acciones antiins-

titucionales, que permiten la proliferación de grupos de coe-

xistencia autogestionados. La autogestión en sus prácticas de-

viene un modo de articular realidades antiinstitucionales como 

crítica directa de las instituciones del poder. 

Fig 2-95.  Intervention 
#1, España, 2012. Fuente: 
Núria Güell.

Fig 2-96.  Intervention 
#2, Cosenza, Italia, 2012. 
Fuente: Núria Güell. 

The Werker Collective

Varios, 2020-en crurso

En los últimos 10 años, bajo el nombre de Werker Collective, 

se han realizado múltiples acciones basadas en “autorrepresen-

tación, autoedición, autoría colectiva, contraarchivo, para pro-

porcionar herramientas que permitan la producción de una ima-

ginación política anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal” 

(Werker Collective s/f). A través de talleres de fotografía, diseño 

y publicación, el colectivo trabaja con el objetivo de establecer 

una red autogestionada transnacional, basada en la acción artís-

tica colaborativa desjerarquizada. Los métodos de autorrepre-

sentación que se aplican están muy enfocados hacia el derecho 

y la necesidad de permanecer invisible para proteger la condi-

ción humana vulnerable. Por ejemplo, uno de los proyectos más 

recientes de Werker Collective es el Archivo Werker, que tiene la 

misión de recopilar, preservar y difundir el legado de prácticas 

documentales radicales autoorganizadas iniciadas por la asocia-

ción de fotógrafos trabajadores en la década de 1920. El objetivo 

de este archivo es proporcionar herramientas que permitan la 

producción de imaginación política, como dicen ellos, “anticapi-

talista, antiimperialista y antipatriarcal”, o sea, promover el archi-

vismo como una práctica de activismo. 

En la búsqueda de “una política emancipatoria post-an-

tropoceno”, el colectivo desarrolla archivos abiertos en proce-

so continuo de actualización colaborativa como la Domestic 

Worker Photographer Network, que pretende proponer una re-

presentación colectiva y política del espacio doméstico, donde 

cada uno puede subir material fotográfico. Otro ejemplo es el 

Werker Correspondent, que tiene como objetivo desarrollar una 

comunidad autónoma y económicamente autosostenible de re-

porteros y suscriptores con la intención de funcionar como una 

fuente de información directa sin mediación y sin distorsión por 

los mecanismos del poder. La práctica del archivismo, o la acción 

de empoderar colectivos marginales autosostenibles a través de 

la documentación histórica, deviene una práctica activista con 

poder de articular nuevos espacios de mediación y subsistencia.
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Fig 2-97. Diagrama 
del funcionamiento de 
Werker Correspondent. 
Fuente: The Werker 
Collective.

Fig 2-98.  Werker Archi-
ve: una narrativa física 
que consiste en más 
de 1500 libros, posters, 
panfletos, documenta-
ción fotográfica sobre la 
historia obrera. Vista del 
Red Womens’ Works-
hop: taller feminista, que 
producía comunicación 
transgresora entre 1974-
1990. Fuente: The Werker 
Collective.

Fig 2-99.  Domestic 
Woker Photographer 
Network. Fuente: http://
www.werkermagazine.
org/domesticwork/
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A5
Celebración 
y protocolos 
relacionales

Acotación conceptual. 

Las prácticas celebrativas, los eventos que producen in-

teracciones humanas inesperadas o la introducción tempo-

ral de protocolos relacionales, tienen la capacidad de crear 

contextos intersubjetivos que suspenden las jerarquías y las 

agencias conflictivas. De esta manera se abren inter-mundos 

(Crossley 1996)  o contextos de antagonismo relacional, don-

de las complicidades espontáneas a raíz de las experiencias 

compartidas vehiculan las dinámicas regenerativas del lugar. En 

esta categoría se estudia cómo a través de rituales cotidianos 

compartidos, nuevas tradiciones, fiestas, actos de hedonismo 

colectivo o juegos y descubrimientos inesperados se resignifi-

ca el lugar y se activa lo común como eje de la transformación 

espaciotemporal.

Según Lipovetsky, la hedonización y la necesidad constan-

te de multiplicación de las experiencias marcan las dinámicas 

de la sociedad hipermoderna (Lipovetsky y Charles 2004). Aquí 

nace la pregunta también de cómo este éxtasis por la novedad 

constante y la búsqueda continua de espacios de desconexión 

y afecto puede devenir una herramienta de actuación socio-es-

pacial. En este sentido, nos podemos remitir a planteamientos 

como la arquitectura de la fiesta (De Cauter y Dehaene 2008), 

donde la heterotopia se entiende como “holiday space” o es-

pacio festivo, producido por la ruptura con el espacio-tiempo 

ordinario a través del acto celebrativo. Así, la celebración, o la 

excitación de lo cotidiano, activa múltiples mecanismos rela-

cionales que rehabilitan tanto la relación entre el individuo y 

su hábitat, como la relación con el otro y con lo común. Las 

prácticas celebrativas trabajan con la transitoriedad, aplicando 

lógicas procesuales que van más allá de lo representacional. 

Las estrategias que aglutinan nuevas comunidades alrededor 

del factor experiencial se materializan dentro de una tempora-

lidad corta o limitada, pero desencadenan procesos duraderos 

de regeneración de la memoria del lugar. O como aclama Yona 

Friedman:
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La “raison d’etre” de las ciudades es la diver-

sión conjunta. Bailes, intrigas y conversaciones, ser-

vicios religiosos, política y “diversiones” (Huizinga 

los llama juegos) son los que han dado lugar a las 

aglomeraciones humanas: ciudades, pueblos y al-

deas. (Friedman 1958)

De esta manera, prácticas no-representacionales como la 

celebración o el evento de interacción humana se convierten en 

medios de transfiguración urbanística, donde el espacio llega a 

transformarse a través del afecto.

Una de las subcategorías que estudiamos es la creación de 

situaciones extraordinarias donde se realizan prácticas colecti-

vas simples como comer, hablar, cantar, columpiarse, hacer yoga, 

mirar películas, escuchar chistes, etc. Llamamos estas prácti-

cas colectivas rituales cotidianos compartidos por su capaci-

dad de fácil replicabilidad y conversión en costumbres nuevas. 

Así, acciones completamente ordinarias se pueden convertir en 

herramientas espaciotemporales por su capacidad alta de mo-

vilizar diversidades y de mover agencias humanas. Como dice 

Byung-Chul Han, “los rituales son los que estabilizan la vida” (Han 

2020, 3), pero hoy en día habitamos un espacio-tiempo que “ca-

rece de una estructura sólida”. Por esta razón, en un contexto 

de “de-simbolización y de-ritualización” (Han 2020, 6), la acción 

de impulsar nuevos rituales cotidianos compartidos resulta cla-

ve para la articulación de nuevas communitas. Nos referimos al 

concepto communitas, que estudian los investigadores antro-

pólogos Victor y Edith Turner para definir el fenómeno de las ex-

periencias comunes de “alegría, empatía, interconexión libera-

dora, creación de lazos duraderos, amor en grupo, sensación de 

fraternidad, abolición de jerarquías, unión y gozo” (Turner 2012, 

3). Las dinámicas intersubjetivas de este tipo de acciones ac-

tivan mecanismos de emergencia radical de visiones plurales y 

compromiso crítico con el lugar, lo que se puede considerar que 

inicia un urbanismo transformativo basado en el impulso cola-

borativo. En esta línea, aparecen múltiples prácticas que ope-

ran alrededor del acto de la ingesta colectiva como The Meal 

(2013–) de Lucy y Jorge Orta o las diversas intervenciones de 

Rirkrit Tiravanija que plantean ambientes relacionales, articula-

dos exclusivamente alrededor de la preparación, la distribución y 

la consumición de comida tailandesa. Aparte, la inserción repe-

tida de momentos de alegría e ilusión compartida también tiene 

esta capacidad de generar comunidades espontáneas y nuevas 

dinámicas socio-espaciales. Por esta razón, en la categoría de 

Rituales Compartidos y Nuevas Tradiciones entran prácticas 

como Turkish Jokes de Jens Haaning (Oslo, 1994) o Crier Sur les 

Toits de Jordi Colomer (Brusselas, 2012), donde a través de las 

resonancias de chistes en diferentes idiomas en medio de una 

plaza o la convocatoria abierta de que cada uno suba a las cu-

biertas de sus edificios para expresarse libremente, se activan 

comportamientos colectivos nuevos con capacidad de ser rei-

terativos y autoiniciados. 

Se observa también la capacidad de estas prácticas espa-

ciotemporales de generar nuevas tradiciones comunitarias, que 

se considera que presenta una operatividad alta en el trabajo 

con el tejido sociopolítico del lugar, ya que activa la ciudada-

nía de manera reiterativa con la motivación de mantener un acto 

colectivo y hacerlo perdurar a través de dinámicas de autoorga-

nización. En algunos casos, como hemos visto, se trata de actos 

cotidianos que no buscan la exclusividad de la experiencia, sino 

al contrario, procuran establecer nuevas dinámicas cotidianas. 

En otros, destacan prácticas que exploran el potencial de las 

complicidades espontáneas a través de la fiesta como celebra-

ción extraordinaria y conmemoración colectiva. La creación de 

ambientes festivos propone nuevos formatos de relación con la 

alteridad que reinventan el comportamiento tanto social como 

espacial de un lugar. Al celebrar lo raro, como dice Delgado, se 

“problematiza toda expectativa unitaria y armónica de la socie-

dad” (Delgado 1986), por lo que la fiesta o la celebración como 

intervención socio-espacial obtiene la capacidad de crear diná-

micas de resistencia que proyectan formas alternativas de co-

existencia. “El hecho que queramos aún celebrar, festejar, vivir 

bonito, reunirnos para la alegría, encontrarnos cuerpo a cuerpo 

con las otras personas conocidas o desconocidas es, en este 

prólogo al desastre global que se avecina, un principio de super-

vivencia y resistencia“ (Paniagua 2019, 29). Así, el acto de fomen-
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tar la creación de nuevas formas de festividad colectiva deviene 

una práctica socio-espacial con un potencial transformador alto. 

En este sentido aparecen acciones como La Festa de la Roba 

Bruta de Jordi Colomer (Castelló, 2015), donde el acto de que 

uno lave su propia ropa en los antiguos lavaderos se convierte 

en una celebración exclusiva que recorre las calles de la ciudad 

e incluso se plantea como una posible nueva tradición local. Así, 

la intervención de llevar el simple acto cotidiano (lavarse la ropa) 

al nivel de una fiesta colectiva activa el lugar a través de la fes-

tividad y rehabilita las relaciones entre la ciudad y sus habitan-

tes. Aquí cabe destacar la fenomenología de algunas tradiciones 

de la cultura popular como las fiestas mayores, la noche de San 

Juan, entre muchos otros, que se basa en la creación de comu-

nidades espontáneas, vehiculadas a través de la fiesta, asimilada 

como una tradición personal y colectiva a la vez. 

La festividad está directamente vinculada con la experien-

cia lúdico-festiva que propulsa la vivencia hedonista a través de 

los eventos exclusivos. Por esta razón, el hedonismo o el placer 

propio o colectivo deviene otro foco de interés dentro del estu-

dio sintáctico de acciones socio-espaciales. La arquitectura del 

placer, según lo que dice Bernard Tschumi, sucede en la trans-

gresión de todas las reglas y en la destrucción total de la cultura 

arquitectónica (Tschumi 1996). De este modo, el placer es el que 

intermedia y negocia la relación hasta conflictiva entre el espa-

cio y el evento y ofrece oportunidades de rehabilitación en la 

fragmentación y la disyunción. Por esta razón, cuando hablamos 

de la celebración y el evento de la interacción humana como 

prácticas de transformación espaciotemporal, contemplamos 

su capacidad intrínseca de activar el lugar a través del placer de 

la experiencia compartida como reacción estructural a un con-

texto en crisis– crisis por la alienación entre el lugar y el indivi-

duo, o entre el individuo y los otros. Si nos remetimos a lo que 

Barbara Ehrenreich denomina “técnicas del éxtasis” (Ehrenreich 

2007, 16–20), o sea, la excitación individual o colectiva a través 

de dinámicas que impulsan una acción corporal, mental y espa-

cial, podemos considerar que el hedonismo articula “relaciones 

no instrumentales con el entorno, no centradas en la utilidad o 

en el provecho” (Pérez Royo 2019, 144), sino en la experiencia ex-

tática que pasa por el cuerpo, la mente y el espacio a la vez. Así, 

aparecen espacios urbanos llenos de pompas de jabón (Coop 

Himmelblau, Soft Space, Viena, 1969), entornos psicodélicos que 

invitan a una experiencia extrema de inmersión y alucinación ( 

Helio Oiticica, Cosmococa, 1969-1973) o ambientes colectivos, 

activados por el simple acto de columpiarse, tumbarse al sue-

lo y observar (Superplex, One Two Three Swing!, Londres, 2017; 

Ann Hammilton, The Event of a Thread, Nueva York, 2012) o in-

cluso hacer una siesta ( Ernesto Neto, Célula Nave (It happens 

in the body of time, where the truth dances), 2004 o Carsten 

Holler, Two Roaming Beds, 2015). En todos estos casos, se activan 

relaciones no-instrumentales entre el cuerpo humano y el am-

biente que operan exclusivamente por impulsos hedonistas. En 

este sentido, la transformación espaciotemporal está vehiculada 

únicamente por el placer como herramienta de intervención en 

la afectividad de un lugar.

Disfrutar y compartir en situaciones que buscan la colec-

tividad improvisada se puede considerar como motor de inter-

subjetividad y regeneración del imaginario colectivo. La diver-

sión improvisada excita las lógicas del espacio y el tiempo para 

formar una heterotopia, u otro lugar, otra versión de la realidad 

compartida donde las personas rompen con su tiempo tradicio-

nal (Foucault 1967, 6). En estas fisuras inesperadas del espacio 

y el tiempo tradicional, aparece la oportunidad de crear nuevos 

vínculos y nuevas visiones sobre el sitio. La improvisación, el des-

cubrimiento inesperado y la sorpresa activan protocolos relacio-

nales temporales, que rescatan estos espacios liminales como 

espacios de oportunidad. Así, la experiencia lúdica compartida 

produce múltiples fluctuaciones entre lo ordinario y la excepción 

de lo vivido, donde los mecanismos interrelacionles varían de 

formato y estrategia, pero se definen generalmente por la ruptu-

ra con las lógicas del entorno. Por esta razón consideramos que 

el juego, el azar y la improvisación presentan una alta capacidad 

de vertebrar espacios intermedios o espacios liminales, donde 

la espontaneidad ensaya nuevas realidades y nuevos formatos 

de lo “común temporal” (temporary commons). Volviendo a la 

interpretación de Huizinga (Huizinga 1949), que entiende el juego 

como temenos– en griego templo con raíces en el verbo temeo, 
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cortar– se enfatiza otra vez más cómo el juego aplicado como 

acción directa crea temenos, o literalmente recortes, espacios 

heterotópicos estructurados según sus propias convenciones. 

O incluso podríamos decir, espacios transitorios en un proceso 

abierto de (des)estructuralización. 

En estos enclaves relacionales temporales suceden múlti-

ples transacciones con el otro, basadas en diversas dinámicas 

entre el azar, la negociación y el dialogismo. En la pluralidad y la 

aleatoriedad de estas micro-activaciones relacionales deriva el 

potencial del juego de convertirse en herramienta de construc-

ción intersubjetiva de contextos referenciales. En “Juego y Reali-

dad”, el psicoanalista Winnicott insiste en la importancia cultural 

del juego como el espacio de negociación entre el individuo y su 

entorno (Winnicott 1982). De esta manera, la intermediación que 

se establece entre la esfera de actuación privada y la pública 

abre posibilidades de eclosión y apariencia radical de lo mar-

ginal y lo invisible, lo que en sí ya marca el inicio de un proceso 

de desjerarquización del espacio público. La otredad radical en-

cuentra un espacio de oportunidad en el juego entendido como 

“un acto libre (1) fuera de lo cotidiano; (2) sin propósito directo o 

fin material; (3) que se desarrolla dentro de un espacio y tiempo 

dedicados” (Huizinga 1949).

Por un lado, los protocolos socio-espaciales se pueden ba-

sar en las dinámicas del juego, posibilitando espacios donde el 

acto de jugar es el impulso desencadenante como playscapes 

efímeros, artefactos jugables nómadas o simplemente juegos 

relacionales como procesos de apropiación directa, etc. En este 

sentido, el juego como estrategia espaciotemporal abarca múl-

tiples escalas y temporalidades. Destacan planteamientos en la 

línea del urbanismo unitario de los situacionistas o por ejemplo, 

Groupe de Recherche d’art Visuel (GRAV) con su intervención 

más idiosincrática A Day in the Street (Paris, 1966), donde plan-

tean un itinerario urbano de juegos y sorpresas que buscan la 

reeducación perceptual del individuo a través de la imbricación 

física con el entorno. También las dinámicas de juego en algunos 

casos son el motor de la reinvención directa de la identidad y la 

forma del lugar como en el Baltic Street Adventure Playground 

(Glasgow, Uk, 2014-en curso) de Assemble Studio. En otras ac-

ciones críticas como el Playground (México City, 2018) que es 

una reproducción de la torre Tatlin, el símbolo de la revolución 

jamás acabada o del paradigma de la arquitectura utópica, el ar-

tista Domènec desafía la relación entre la ciudad y el habitante 

al convertir el símbolo en una estructura de juego nómada con 

el objetivo de reformular el imaginario tanto del espacio como 

de sus habitantes. En muchos otros casos el juego es el acto de 

apropiarse del tejido urbano y parasitarlo con nuevos formatos 

lúdicos, como ocupar un monumento o una fuente urbana para 

convertirla en un playground (Palma Studio, Aros, México City, 

2018), instalar un tobogán efímero en medio de un no-lugar (As-

semble Studio, The Big Slide, Londres, 2012) o aprovecharse de 

las fisuras en la normativa urbanística para convertir un contene-

dor de runa en un columpio temporal (Santiago Cirugeda, Taking 

the Street, Sevilla, 1997). 

Por otro lado, también destacan casos, donde los protoco-

los socio-espaciales impulsan nuevas colectividades a través de 

dinámicas que van más allá de la convención del juego y posi-

bilitan situaciones de improvisación, azar y descubrimientos in-

esperados a través de contextos interactivos. Se pueden distin-

guir instalaciones participativas o ambientes interrogativos, que 

juegan con la experiencia inmersiva del individuo, activando la 

sorpresa como protocolo relacional. En esta línea de acción ope-

ran algunos de los formatos de arquitectura relacional de Rafael 

Lozano-Hemmer como Pulse Drip (Urdaibai Park, 2012) o Under 

Scan (Lincoln, R.U., 2005), donde la sorpresa y el descubrimien-

to personal devienen los protocolos operativos que construyen 

ambientes urbanos interactivos.

Impulsar y posibilitar la deriva y el descubrimiento perso-

nal se convierte en eje vertebrador de la experiencia temenos. 

En este sentido, protocolizar o reglar un contexto relacional para 

facilitar lo inesperado y la experiencia lúdica deviene una prác-

tica clave de intervención y transformación espaciotemporal. 

Trabajar con la capacidad experiencial del lugar sin interrumpir 

directamente su materialidad y fisicidad plantea posibilidades 

de construir el territorio a partir del acto, o sea, de crear y recrear 

el lugar a partir de la experiencia, de lo imaginario y de lo común.
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A5.1

Rituales cotidianos 
compartidos y nuevas 
tradiciones
Eventos que buscan la interacción interpersonal y desafían 

las colectividades sociales preestipuladas a base de creación 

de situaciones extraordinarias donde se realizan prácticas 

cotidianas simples. Denominamos estas prácticas colectivas 

rituales cotidianos compartidos por su capacidad de fácil 

replicabilidad y conversión en costumbres nuevas.

Jens Haaning

Turkish Jokes, Oslo, Noruega, 1994

En 1994, en uno de los distritos turcos más grandes de 

Oslo, una serie de chistes contados en turco se reproducen 

continuamente desde un altavoz colocado en un poste de luz 

en medio de una plaza. Mucha gente se reúne en su alrededor, 

compartiendo una secuencia de momentos improvisados de 

diversión colectiva. El origen de la vitalidad espontánea de este 

lugar urbano crítico es la obra de arte del artista conceptual 

danés Jens Haaning. Él graba los chistes personalmente con di-

ferentes comunidades turcas en Oslo y luego decide transmi-

tirlos en medio de uno de los distritos con alta concentración 

de residentes inmigrantes. La mera interrupción sonora de los 

chistes turcos abre un proceso dinámico de apropiación del 

espacio público a través del entretenimiento y la alegría urbana 

compartida. Pero más allá de esta excentricidad temporal, se 

desencadena un proceso de transacciones con la subjetividad 

del Otro, de los inmigrantes, de las comunidades segregadas. 

Jens Haaning genera un espacio donde el sentimiento de per-

tenencia y el acto de parentesco pueden suceder a través de 

la reivindicación de la alteridad. 

Los límites en el urbanismo contemporáneo se desafían 

con un simple acto de activación comunitaria a través de la 

relación entre lugar, individuo y memoria. El espacio relacio-

nal efímero construido alrededor de la fuente sonora supera la 

imagen de la ciudad y destruye las percepciones preestableci-

das mientras que crea un nuevo lugar cotidiano para compartir, 

una arquitectura temporal de la alegría. A través de esta acción, 

apreciamos, por un lado, cómo la colisión entre el evento inser-

tado y las dinámicas cívicas vigentes construye nuevos signi-

ficantes urbanos: a partir de ahora, esta plaza tendrá un nuevo 

significado intercomunitario. Por otro lado, la acción de Haaning 

muestra cómo los encuentros accidentales improvisados re-

fuerzan el sentido de pertenencia al crear un ambiente activo 

de intersubjetividad y reconocimiento cívico. El acto cotidiano 

de la diversión colectiva inicia un proceso de reinvención del lu-
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gar y su dinámica socio-espacial, en este caso, ocurre a través 

de la broma. De esta manera, el artista opera a base de la fuerte 

interrelación entre “lo personal y lo político” (Pécoil 2003) que 

define las experiencias cotidianas colectivas que suceden en la 

esfera urbana. Haaning inicia en lo cotidiano procesos cultura-

les de apropiación social que intervienen en las dinámicas de 

justicia social a través de la contradicción entre los constructos 

sociales preexistentes y las realidades sociopolíticas margina-

les (Fricke 2003).

Fig 2-104. Composición 
del autor en base al 
material fotográfico de 
Turkish Jokes, Oslo, 1994. 
Fuente: Jens Haaning.

Lucy y Jorge Orta

70x7 The Meal Act XVI, Bolzano, Italia, 2002

Lucy y Jorge Orta invitan de manera espontánea a los tran-

seúntes de Bolzano en 2002 para unirse en una comida alrede-

dor del monumento del escritor medieval Walther. Las mesas 

rodean su perímetro, reinterpretando la monumentalidad de la 

escultura a través del acto de la comida colectiva. Durante la 

comida, se pide a los invitados que se muevan siete asientos 

a su derecha creando numerosos encuentros sorprendentes, 

especialmente cuando algunos miembros de partidos políticos 

opuestos se encuentran cara a cara. Al final de la cena, cada 

uno es invitado a llevarse el plato, creado explícitamente para 

el evento con una gráfica basada en la idiosincrasia de la región. 

Este acto es solo uno de la serie de comidas organizadas des-

de 2000 hasta hoy en día bajo el concepto 70x7 The Meal. La 

configuración 70x7 funciona como “networking device”, donde 

cada 7 personas están invitadas a convocar a otras 7 y así “ad 

infinitum” con la idea de “reunir a una gran diversidad de per-

sonas en entornos poco comunes a través del ritual de comer” 

(Erskine 2016, 17). La primera itinerancia se realiza en Dieuze, 

Francia con un acto de 3000 personas y una mesa de más de 

500 metros. Después se organizan 39 diferentes actos en di-

ferentes ciudades, activando diversas formas de espacios co-

munes a través de la acción colectiva de compartir un ritual 

cotidiano como la comida. La itinerancia más ambiciosa está 

en proceso de desarrollo todavía y consiste en la ocupación del 

Millenium Bridge en Londres con una mesa lineal que permitirá 

a más de 8000 personas que participen en un encuentro de 

gastronomía espontánea. 

El origen del interés de Lucy y Jorge Orta por la comida ra-

dica en 1997, cuando deciden utilizar las enormes cantidades 

de comida descartada de los mercados para invitar a un chef 

de alta categoría que prepare compotas de fruta en la calle. Las 

comidas populares y las cocinas experimentales de Orta “coin-

ciden con una tendencia global de renovación del interés en las 

políticas de la comida” (Lupton 2011, 22). Su idea es inspirada 
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en las series de banquetes del Padre Rafael García-Herreros que 

organizó centenares de comidas en Bogotá, Colombia en 1960 

para recaudar dinero para un proyecto de desarrollo social. Así, 

los artistas reinventan en sus obras el acto de la comida popular 

como una estrategia de generar “exploración cultural intergene-

racional e interacción social” (Ryan 2011, 13). Al crear escenarios 

de sorpresa e ilusión urbana a través de actividades cotidianas, 

ellos buscan involucrar a los individuos en un proceso público in-

determinado, basado en la colectividad espontánea como motor 

de la renovación urbana. Al catalizar redes sociales inmateriales y 

no-jerárquicas, los actos relacionales de Lucy y Jorge Orta pro-

ponen posibles cambios en las políticas del pensamiento colec-

tivo, que buscan nuevas vías de subversión del statu quo (Prince 

2016, 8).

Fig 2-100.  70x7 
The Meal Act XVI, Bolza-
no, Italia, 2002. Fuente: 
Orta.

Fig 2-101.  70x7 The Meal 
Lunch, Dieuze, Francia, 
2000. Fuente: Orta.

Fig 2-102.  70x7 The Meal 
Lunch, Millenium Bridge, 
Londres, en curso. Fuen-
te: Orta.
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Wochenklausur

Use of a Church by Civil Society Organizations

Colonia, Alemania, 2018

En Colonia, durante cuatro semanas WochenKlausur invo-

lucra a los vecinos, el municipio, varias asociaciones cívicas y 

una iglesia en un proceso dialógico de negociación y debate 

sobre las posibilidades del espacio de St. Michael, la tercera 

catedral más grande de la ciudad, que dispone de 922m2 de es-

pacio disponible, donde caben más de 250 personas, y que se 

llena solo dos veces al año (para Semana Santa y Navidad). Por 

esta razón, se decide abrir un terreno colaborativo tanto físico 

como virtual bajo el nombre 922m2 para buscar otras posibles 

realidades que puedan suceder dentro de la catedral. Las po-

sibilidades propuestas son diversas, entre otras, las ideas in-

cluyen utilizar el espacio como refugio para personas sin hogar, 

como jardín de invierno o como sala de escalada. Pero el deseo 

que más se expresa es el de utilizar la iglesia como un espa-

cio comunitario de fácil acceso para el vecindario. Entonces 

WochenKlausur decide realizar una prueba, durante la cual se 

entrega el espacio a diversos grupos e iniciativas cívicas inte-

resadas. El enfoque de los conceptos se orienta hacia proyec-

tos comunitarios. La gama de los diferentes eventos varia des-

de deportes, yoga y meditación hasta coros autogestionados 

y conciertos de refugiados. También se realiza una “cena con 

amigos” que reúne todo el vecindario alrededor de una mesa 

larga formada por los propios bancos de la iglesia reorganiza-

dos para articular un espacio celebrativo. De esa manera, el 

espacio religioso es apropiado por diferentes formatos de uso 

colectivo como: una sala de estar, un pequeño escenario, un 

espacio de oficina, una sala de meditación y un cine. La prueba 

es tan exitosa que el consejo de la iglesia decide solo después 

de un par de días continuar con el proyecto. Así, el espacio has-

ta hoy en día sigue a disposición de la comunidad para realizar 

todo tipo de actividades colectivas autoiniciadas. De esta ma-

nera, un espacio institucional se reinventa a través de la inser-

ción de lo cotidiano en forma de prácticas cívicas compartidas. 

Esta intervención sociopolítica impulsa una producción cultural 

crítica (Pilic 2020), basada en los actos cotidianos compartidos. 

Fig 2-103. Composición 
del autor en base al 
material fotográfico de 
Use of a Church by Civil 
Society Organizations, 
Cologne (DE), 2018. 
Fuente: Wochenklausur.
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A5.2

Fiesta y hedonismo 
colectivo
La fiesta como celebración extraordinaria y conmemoración 

colectiva crea complicidades espontáneas que movilizan la fuerza 

socio-cultural del lugar a través del acto de disfrutar y compartir. 

Los impulsos hedonistas de estos ambientes de diversión 

improvisada excitan las lógicas del espacio y el tiempo para 

formar heterotopias u otras versiones de la realidad compartida 

donde las personas rompen con su tiempo tradicional. 

Helio Oiticica

Cosmococa, White Chapel Gallery, Londres, 1969

En Nueva York, durante los años setenta, el artista brasileño 

Helio Oiticica concibe, junto con el cineasta underground Ne-

ville Almeida, varios proyectos con el nombre de Quasi-Cine-

mas, una serie de proyecciones-performance bajo el concepto 

Block-Experiments in Cosmococa–program in progress (1973). 

Los Cosmococa consisten en una serie de nueve propuestas 

para entornos “sensualmente envolventes”, cada uno com-

puesto por proyecciones de diapositivas, bandas sonoras, imá-

genes intervenidas con cocaína en forma de pigmento blanco e 

instrucciones para los visitantes.

CC1 Trashiscapes, CC2 Onobject, CC3 Maileryn, CC4 No-

cagions, CC5 Hendrix-War , CC6 Coke Head’s Soup, CC7 Guy 

Brett, CC8 Mr. D or D of Dado, CC9 Cocaoculta Renô Gone.

De las nueve performances, llegan a ejecutarse solo las pri-

meras cinco y se presentan públicamente por primera vez en 

1992 como obras incluidas en importantes exposiciones inter-

nacionales en Los Ángeles, Chicago, Londres y Nueva York. El 

artista define estas experiencias como “cuasi-cinematográfi-

cas”, basadas en un intento directo de fusionar arte y vida a 

través del placer. En los entornos complejos participativos, el 

artista busca la experiencia hedonista o “el juego de placer” a 

través de mobiliario de relajación corporal como por ejemplo 

en CC5 Hendrix-War, las “hamacas-colgantes-en forma de ca-

pullo” (“hammocks-hanging-cocoonwise”). Así, la sensualidad 

deviene una práctica socio-espacial que canaliza la vivencia 

irracional a través de un ambiente inmersivo de proyecciones 

psicodélicas, que transmiten una crítica de la “globalización 

metabolizada”(MACBA 2013).  Con la cultura pop, la música la-

tina y americana y la cocaína, Oiticica articula ambientes su-

prasensoriales (Oiticica 1967), que procuran crear “encuentros 

físicos e intersubjetivos” entre los individuos y el espacio narra-

tivo. En estos encuentros indeterminados y abiertos se produ-

cen condiciones espontáneas de emergencia de la otredad en 

“incalculables experiencias con el “otro” (Buchmann y Hinderer 



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

316 317

II - SINTAXIS DE ACCIONES. 

Cruz 2013, 18). Por esta razón, estos entornos hedonistas están 

pensados para intensificar la experiencia individual a través de 

la acción colectiva, o sea, a través de compartir el placer en 

un ambiente anónimo. Helio Oiticica propone una serie de ins-

trucciones para cada unas de las Cosmococas que consisten 

en pautas para los participantes para conseguir un estado de 

experiencia psicosensorial. Las instrucciones están pensadas 

para que se puedan realizar tanto como acciones privadas, en 

la casa de uno, como como públicas, en espacios comunes. 

La intervención con cocaína en la narrativa visual de los am-

bientes suprasensoriales es clave para entender la obra como 

una crítica directa hacia las formas biopolíticas de control en 

la historia del colonialismo. Su uso performativo tan explícito 

acentúa la experiencia hedonista como un medio de reivindi-

cación de la libertad humana, como “un modo de transferencia, 

expropiación y desconocimiento de las reglas existentes en la 

intersección entre la vida privada y la pública, así como entre 

las prácticas subculturales y las artísticas” (Buchmann y Hin-

derer Cruz 2013, 19). Así, las instrucciones producen múltiples 

espacios de placer que se multiplican simultáneamente en las 

experiencias individuales compartidas. Incluso en otras obras 

de Helio Oiticica como Nitro-Benzol and Black Linoleum (1969) 

las instrucciones estipulan que todos los participantes tienen 

que recibir un suministro constante de Coca-Cola durante la 

duración de la proyección audiovisual y más tarde se les pedirá 

que "olfateen" nitrobenceno antes de dejarse entretener en el 

"cuarto oscuro" creado al apagar la luz del proyector. Este tipo 

de entornos sensoriales se pueden crear independientemen-

te de las condiciones intrínsecas del lugar y vehiculan el pla-

cer como una herramienta de intervención socio-espacial que 

reinventa la relación con el otro a través del espacio. 

5. Hélio Oiticica and Neville D’Almeida,
CC1 Trashiscapes, 1973,
installation view, ‘Exposição Momentos-
Frames, Cosmococa’, Galeria Fortes Vilaça,
São Paulo, 2003
Photograph: César Oiticica Filho

9. Hélio Oiticica and Neville D’Almeida,
CC3 Maileryn, 1973,
installation view, ‘Exposição Momentos-
Frames, Cosmococa’, Galeria Fortes Vilaça,
São Paulo, 2003
Photograph: César Oiticica Filho

13. Hélio Oiticica and Neville D’Almeida,
CC5 Hendrix-War, 1973,
installation view, ‘Exposição Momentos-
Frames, Cosmococa’, Galeria Fortes Vilaça,
São Paulo, 2003
Photograph: César Oiticica Filho

Fig 2-109.  CC1 Tras-
hiscapes, 1973. Fuente: 
(Buchmann and Hinderer 
Cruz 2013, 25)

Fig 2-110.  CC3 Maileryn, 
1973. Fuente: (Buchmann 
and Hinderer Cruz 2013, 
29)

Fig 2-111.  CC5 Hen-
drix-War, 1973. Fuente: 
(Buchmann and Hinderer 
Cruz 2013, 33)
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Fallen Fruit

Public Fruit Jam, 2006-en curso

Fallen Fruit es una colaboración artística que comienza en 

Los Ángeles en 2006 como una estrategia abierta de ubicar 

y cartografiar todos los árboles frutales que crecen en o so-

bre propiedad pública. Posteriormente, el proyecto evoluciona 

con la organización de las convocatorias Public Fruit Jam, que 

consisten en la elaboración colectiva de mermeladas hechas 

con fruta recolectada de los mismos árboles frutales públicos. 

Como explica el colectivo de artistas que lo organizan: “Traba-

jando sin recetas, pedimos a las personas que se sienten con 

otras personas que no conocen y que negocien qué tipo de 

mermelada hacer: si yo tengo limones y tú tienes higos, ha-

ríamos mermelada de higos con limón (y lavanda). Cada mer-

melada es un experimento social” (Fallen Fruit 2009). A través 

de la fruta propiedad pública Fallen Fruit interroga el espacio 

urbano y procura crear vías de emancipación ciudadana. La 

fruta deviene un acto individual de protesta y reivindicación, 

que opera dentro de una red mundial abierta que se propaga 

a través de la convocatoria. El Public Fruit Jam puede suce-

der en cualquier lugar del mundo y de esta manera los simples 

gestos cotidianos como la identificación y la recolecta de los 

árboles frutales públicos inician nuevas tradiciones vinculadas 

a la co-creación y la celebración colectiva. Esta iniciativa gene-

ra contracomunidades translocales, donde el acto festivo tie-

ne capacidad de ser simultáneo y transversal. El proyecto está 

en continuo proceso de devenir, las cartografías de los árboles 

frutales públicos se completan continuamente con aportacio-

nes individuales de todo el mundo, mientras que la fiesta de la 

mermelada puede ocurrir como una iniciativa autogestionada 

por cualquier colectivo local. Así, como afirman los artistas de 

Fallen Fruit “la fruta siempre es política”, política de la fiesta y el 

hedonismo colectivo como interrogación de los límites entre lo 

privado y lo público en la ciudad. 

Fig 2-105.  Public Fruit 
Jam, 2006– . Producción 
colectiva de mermeladas 
en Los Angeles, 2006. 
Fuente: fallenfruit.org

Fig 2-106.  Public Fruit 
Jam, 2006– . Mapa 
colaborativo de árboles 
frutales accesibles a 
nivel mundial. Fuente: 
fallenfruit.org
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Jordi Colomer

La Festa de la Roba Bruta, Sant Mateu, Castelló, España, 2015

En 2014 en Sant Mateu, Castelló,“centenares de personas 

se reunieron durante una noche para lavar su ropa mientras 

sonaba la delirante improvisación pianística de Carles Santos, 

La-Re-Mi-La”. La pieza musical fue creada en 1979 y fue adap-

tada especialmente para la ocasión. No era una tradición local 

peculiar. Todavía. Fue una actuación masiva organizada por el 

artista Jordi Colomer. Para el evento anual La Noche del Arte, 

el Espacio de Arte Contemporáneo de Castelló (EACC) invita al 

artista a realizar una intervención site-specific y él por su parte 

opta por crear una fiesta, una celebración masiva de una de 

las actividades humanas más básicas: lavar la ropa. Uno de los 

objetivos de la intervención es revitalizar dos antiguos lavade-

ros de singular arquitectura neo-popular de estilo “vernacular 

español”, que se encuentra en estado de deterioración por el 

desuso y el olvido. Durante varias horas centenares de perso-

nas recorren la ciudad en una coreografía colectiva improvisa-

da, motivada por la realización de un acto cotidiano tan sencillo 

y prosaico como el lavado de la propia ropa sucia. Este evento 

de interacción humana contingente desencadena tal arrebato 

de alegría colectiva, que incluso se propone celebrarlo anual-

mente como parte de las tradiciones locales. Así, el acto de 

alegría compartida atribuye a la obra artística la capacidad de 

enraizarse en el territorio e inmortalizar la memoria colectiva. 

Como señala Ignasi Duarte, “un artificio tan vital, tan grotesco, 

tan ridículo y extraordinario como el hecho de pasear unas ti-

nas de ropa sucia por las calles de un pueblo podría convertirse 

en la primera obra de artista reproducida como fiesta popular” 

(Duarte 2014). En este caso se puede apreciar cómo la fiesta 

abre nuevos espacios plurales de convivencia y activa un me-

canismo natural de reimaginación urbana. Los lugares se rein-

ventan a través de eventos de interacción humana, dirigidos 

por el placer compartido. La celebración dota de nuevos signi-

ficados los espacios en desuso y potencia la interrelación entre 

el espacio, el tiempo y la narrativa de un lugar. 

Fig 2-107.  La Festa de la 
Roba Bruta, Sant Mateu, 
Castelló, España, 2015. 
Foto del acto de lavado 
colectivo de ropa en uno 
de los antiguos lavade-
ros. Fuente: MAKMA.

Fig 2-108.  La Festa de la 
Roba Bruta, Sant Mateu, 
Castelló, España, 2015. 
Foto de la procesión 
festiva bajo la música de 
Carles santos. Fuente: 
MAKMA. 
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A5.3

Juego, azar y 
descubrimiento inesperado
Reinventar la identidad y la forma del lugar con dinámicas de 

juego, que desafían la relación entre la ciudad y el habitante 

a través de la estimulación lúdica. Posibilitar la sorpresa y el 

descubrimiento personal como mecanismos interrelacionales, 

donde la experiencia inesperada marca la ciudad y gesta nuevas 

narrativas intersubjetivas.

Rafael Lozano-Hemmer

Under Scan, Lincoln, R.U., 2005

Under Scan forma parte de la serie de intervenciones Re-

lational Architecture, que plantea formatos efímeros de acti-

vación relacional de diversos entornos urbanos. La instalación 

consiste en detectar los transeúntes con un sistema de segui-

miento computarizado que activa la proyección de video-re-

tratos en sus sombras. Se graban más de mil retratos interac-

tivos de personas locales, que han sido invitadas a retratarse 

con una libre actuación. Así, los retratos se despiertan de ma-

nera aleatoria en las sombras de los transeúntes involucrados 

en un acto de descubrimiento inesperado e ilusión urbana. Se 

busca establecer un contacto visual entre las actuaciones pro-

yectadas y la mirada de los participantes, de tal manera que, 

si el espectador se aleja, el retrato reacciona mirando hacia el 

otro lado y finalmente, desaparece si nadie lo activa. La pieza 

es inspirada en la técnica de representación artística que es-

tablece contacto visual directo con el espectador, aplicada en 

algunas de las obras emblemáticas de Jan Van Eyck, Parmigia-

nino, Velázquez o Leon Golub. Así, Under Scan crea un ambiente 

de sorpresa que activa nuevos mecanismos relacionales en el 

lugar–entre los desconocidos entrelazados a través de la expe-

riencia lúdica, y entre el imaginario del lugar y la memoria indi-

vidual de cada uno. Impulsar nuevos imaginarios basados en la 

ilusión compartida y lo inesperado, resignifica la ciudad y inicia 

procesos de subjetivación que intervienen directamente en la 

ecología urbana. La afectividad inyectada en la esfera pública a 

través de dinámicas de aleatoriedad y alegría urbana remueve 

las políticas de lo cotidiano y busca vías de activación a través 

de la historia personal de cada uno. 
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Fig 2-114. Composición 
del autor en base a 
Under Scan, Lincoln, R.U., 
2005. Fuente: Rafael 
Lozano-Hemmer. 

Assemble Studio

Baltic Street Adventure Playground, Glasgow, R.U., 2014–

Baltic Street Adventure Playground consiste en la inter-

vención directa en un terrain vague urbano al crear un espa-

cio de improvisación continua a través del juego. El colectivo 

transdisciplinar de Assemble Studio decide recuperar la idea 

del adventure playground, desarrollada en los años 60 y 70 en 

Dinamarca e Inglaterra, como un espacio libre de restricciones 

donde los niños pueden experimentar con diferentes materia-

les (materiales de construcción, materiales reciclados, restos y 

desechos, y todo tipo de objetos encontrados de manera alea-

toria). Conocidos también como junk playgrounds, estos terre-

nos de libre improvisación con el lugar y su materialidad impul-

san un ambiente de continua interacción dirigida por el juego 

como vector principal de la transformación. Assemble Studio 

desarrollan el proyecto en colaboración con un grupo de niños 

del barrio que están invitados a activar el terreno en una serie 

de experimentaciones sociomateriales (Carlile et al. 2013, 2) , 

donde vuelcan su imaginación en acciones inmediatas, dirigi-

das únicamente por la experiencia lúdica.

Estas imbricaciones directas entre los niños en acción y 

el lugar, reinventan continuamente la narrativa del espacio de 

tal manera que la aleatoriedad y la ilusión urbana devienen 

prácticas sociomateriales, que involucran una producción de 

significados y conocimientos situados a través de la materia 

(Paez y Valtchanova 2021b). En este caso, el juego suspende 

las lógicas preestablecidas de un espacio urbano para permitir 

la libre transacción con el contexto, lo que produce múltiples 

y constantes intervenciones en la “ecología política de las co-

sas”(Bennett 2010). La red de interacciones afectivas entre los 

agentes humanos y los no-humanos de un lugar es lo que cons-

tituye una ecología política de las cosas en constante transfor-

mación. Por esta razón, el juego inyectado en un vacío urbano 

se convierte en el motor de nuevas políticas del lugar basadas 

en la imaginación aplicada y la libertad del movimiento infantil. 
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Fig 2-112. Composición 
del autor en base a 
Baltic Street Adventure 
Playground, Glasgow, R.U., 
2014– . Fuente: Assem-
ble Studio.

Rael San Fratello

Teeter-Totter Wall, EE.UU.-México, 2019

Teeter-Totter Wall es una acción de solo media hora de du-

rada, realizada en la frontera entre México y EE.UU., que consiste 

en la instalación efímera de unos balancines de color rosa justo 

en la valla que separa los dos países. Al parasitar el muro de la 

frontera con la alegría de los niños jugando a las dos bandas, los 

arquitectos crean un espacio alegórico que denuncia un con-

flicto sociopolítico y reivindica la justicia social a través del jue-

go. Vivir el espacio fronterizo como la articulación de una unión 

a base de afecto y espontaneidad reafirma la operatividad de la 

experiencia lúdica como práctica socio-espacial crítica. 

Fig 2-113.  Teeter-totter 
Wall, EE.UU.-México bor-
der, 2019. Fuente: Rael 
San Fratello. 
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A6
Cuerpo humano 
expandido

Acotación conceptual 

El cuerpo humano es el encuentro directo entre el espacio, 

el tiempo y la democracia radical. Es el único acto de perma-

nencia dentro de un contexto de transitoriedad y emergencia. 

De esta manera, se convierte en una declaración cultural inme-

diata, en el primer acto de resistencia o en el territorio primario 

de la acción revolucionaria (Borden 2001). En este sentido, el 

cuerpo en acción deviene una práctica del urbanismo transfor-

mador, que convierte el nómada urbano en unidad de disrup-

ción y redefinición socio-espacial.

Los nómadas urbanos son cuerpos desterritorializados, 

que habitan el movimiento y la no permanencia, creando el te-

rritorio a partir de la acción. Bradely Quinn introduce el con-

cepto del nomadismo urbano (urban wanderer) en su ensayo 

sobre la arquitectura corporal de Lucy Orta (Quinn 2003), evo-

cando detrás de la figura del nómada urbano a los invisibles, los 

que viven al margen de las estructuras sociales o como diría Ja-

cque Ranciere, al ochlos 16. Para poder acotar el cuerpo humano 

como arquitectura en transformación continua, es importante 

rescatar el tema del antagonismo relacional como necesidad 

intrínseca de los hábitats urbanos y fundamentarnos en el con-

cepto de la alteridad radical. La capacidad del cuerpo humano 

de actuar como unidad inmediata de desarticulación del sen-

tido común da continuidad al derecho universal a aparecer, a 

ser visible, a reclamar la justicia social a través del espacio. Los 

espacios urbanos comunes necesitan nuevas formas de repre-

sentación a base de la pluralidad y la heterogeneidad, nuevos 

escenarios, que impulsan las transacciones con el otro a través 

de las dinámicas socio-espaciales. 

La alteridad es un concepto que contiene implícitamente 

una naturaleza jerárquica de juicio, de dominación por apropia-

ción. Pero entonces hay que preguntarse: ¿podemos hablar de 

nuevas formas de representación, que trasciendan esta frag-

mentación y trabajen con la pluralidad, la multiplicidad y la li-

bertad de aparecer? Hoy en día, la ciudad contemporánea está 

marcada por la crisis de la falta patológica de intersubjetividad 

16 Para más información, 
mírese Crítica e Insur-
gencia, p 264-71 .
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y el individuo sufre un trastorno crónico por déficit de atención 

e hiperactividad. Además, en situaciones de crisis y conflicto, 

las afinidades territoriales o la sensación de pertinencia al lugar 

se desestabilizan, lo que convierte el cuerpo humano en la úni-

ca unidad de integridad y permanencia que tiene la capacidad 

de construir relaciones desde la transitoriedad (Quinn 2003). 

En este sentido, se enfatiza una vez más la necesidad de habili-

tar la agencia humana como vector de la transformación direc-

ta. Por este motivo, aquí se evocan las prácticas que activan la 

agencia humana a través del cuerpo como vías de democracia 

radical y subjetivación del espacio urbano.

Cabe destacar la diferencia entre el nómada urbano y el 

flaneur– el hombre anónimo paseando por la calles de Paris del 

s.XIX, que se convierte en el símbolo de la modernidad de Bau-

delaire (Baudelaire 1970) y más tarde es utilizado por Walter 

Benjamin (Benjamin 1999) para describir la alienación moder-

na provocada por el capitalismo. La figura del nómada urbano 

marca una oposición directa al flaneur. Mientras que el flaneur 

pasea sin rumbo e investiga la ciudad desde la observación, el 

nómada urbano interrumpe el paisaje urbano, reclamando es-

pacios vitales a partir de la inestabilidad del movimiento conti-

nuo como necesidad. En este sentido, cuando hablamos de la 

expansión del cuerpo humano como una práctica de transfor-

mación espaciotemporal, buscamos justo esta capacidad de 

la agencia humana de construir espacios en la transitoriedad a 

base de la presencia inmediata y la acción directa.

La idea del cuerpo como práctica se basa también en el 

ensayo de Deleuze y Guattari  de noviembre de 1947– ¿Cómo 

hacerse un cuerpo sin órganos?, donde según los autores, un 

cuerpo sin órganos no es “una noción o un concepto, sino más 

bien es una práctica o un conjunto de prácticas” (Deleuze y 

Guattari 1987, 9). En el mismo ensayo se reafirma también que 

la plenitud del cuerpo sin órganos se consigue cuando “el cuer-

po está habitado por la multiplicidad” (Deleuze y Guattari 1987, 

3). De esta manera, podemos considerar que el cuerpo en ac-

ción se entiende como una práctica cuando habilita la plura-

lidad en relación directa con el lugar y con los otros y cuando 

activa el espacio, articulando hábitats temporales a base de la 

negociación entre lo individual y lo colectivo. 

Las prácticas que vehiculan el cuerpo como transforma-

ción socio-espacial se podrían englobar en dos grandes cate-

gorías: Complicidades coreografiadas y espacios intercorpo-

rales y Piel programática. En la primera categoría se exploran 

estrategias de construcción dinámica de espacios intercorpo-

rales, donde el territorio compartido es el terreno de transac-

ción y transformación. Estos casos comparten dinámicas re-

lacionadas con lo que denomina el sociólogo Emile Durkheim 

“efervescencia colectiva” (Durkheim 1976, cap. VII, part III, xvi), 

que apunta a la acción de unirse como el inicio de un proceso 

momentáneo de eclosión de resiliencia e ilusión compartida, 

donde los vínculos son efervescentes, o sea ardorosos, con-

tingentes y situacionales. La interconexión entre cuerpos en 

acción en algunas prácticas se establece a través de la mate-

rialización del espacio intercorporal, que sucede al introducir 

piezas textiles o patrones físicos que establecen un vínculo so-

cial a base del vínculo físico. En esta línea destacan iniciativas 

artísticas como Divisor (1968) de Lygia Pape que consiste en 

una pieza textil de gran tamaño (30mx30m) con una retícula 

equidistante de orificios donde las personas están invitadas a 

colocar sus cabezas. En este caso la idea de cuerpo colectivo 

es llevada hasta una experiencia física definida por algunos tes-

timonios personales como si “sintieras tu cuerpo sin cabeza, o 

sin brazos o piernas” (Brett 2000). Así, el cuerpo individual se 

convierte en una célula estructural, que opera dentro de una 

red viva, que forma “arquitectura corporal”(“body architectu-

re” ) en términos de Lucy Orta o “arquitectura biológica” (“bio-

logical architecture”) según Lygia Clark. Los trabajos de Clark, 

realizados en Paris a finales de 1960 que se engloban bajo el 

concepto “arquitecturas biológicas” remarcan justamente esta 

idea de la interconexión dinámica como principio estructural 

de las arquitecturas intercorporales, o como dice ella “el hom-

bre se está convirtiendo en la estructura viva de una arquitec-

tura celular, la malla de un tejido infinito” (Clark 1973). En alguna 

de sus acciones, Clark utiliza materiales básicos como hojas de 

plástico hechas de bolsas cosidas entre ellas para generar ar-

quitecturas de unión entre dos, tres o más cuerpos invitados a 
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participar. En estas acciones, se elabora “un ambiente tempo-

ral” que existe solo mientras que los cuerpos operan conjun-

tamente. También este tipo de “comunicaciones táctiles crean 

refugios poéticos donde el acto de habitarlos es equivalente al 

acto de comunicar” (Best 2021a, 120). La idea del cuerpo co-

lectivo como arquitectura en transformación continua también 

se investiga en los trabajos de Franz Erhard Walther con sus 

58 experimentaciones sobre objetos de activación intercorpo-

ral realizados entre 1963 y1969. Años más tarde este concepto 

también impulsa los diseños de trajes de unión de Lucy y Jor-

ge Orta que articulan la serie de instalaciones y performances 

llamada Nexus Architecture (1998-2010). En otras prácticas el 

vínculo intercorporal no llega a materializarse, pero la unión de 

cuerpos en acción igualmente produce obstrucciones, disrup-

ciones y reconfiguraciones espaciales. Un ejemplo sería la obra 

de Annika Ström Seven Women Standing in the Way (2011-en 

curso), donde siete mujeres de una edad media de 60 años 

obstruyen la entrada de diferentes espacios solo al unirse ha-

blando y tomándose una copa. Estas son solo algunos de los 

posibles comportamientos de la arquitectura interrcorporal, 

que abre un campo de experimentación con el vínculo social y 

la perfromatividad de la interacción íntima como base estruc-

tural de una estrategia de intervención socio-espacial. 

En la segunda subcategoría Piel programática se buscan 

maneras de extender y empoderar el cuerpo humano como 

unidad autosuficiente de disrupción. Accesorios, artilugios re-

lacionales o la propia vestimenta del cuerpo humano son solo 

algunos de los formatos de arquitectura protésica (como la lla-

maría Krzystof Wodiczko) que procuran expandir las capacida-

des del cuerpo humano. Las ideas de operar con la performa-

tividad del cuerpo humano como la unidad mínima necesaria 

para la transgresión del statu quo socio-espacial remiten a pro-

yectos como Parangolés (1965) de Helio Oiticica, que proponen 

piezas de indumentaria para “desinhibición intelectual” a tra-

vés del baile descontrolado de samba. La desinhibición tanto 

corporal, como psicosocial también impulsa propuestas como 

los accesorios protésicos psicoculturales de Krzystof Wodiczko 

que investiga los comportamientos de los Otros a la hora de 

interactuar en la esfera pública a través de prácticas de diseño 

interrogativo. En otros casos el trabajo se centra más en las ca-

pacidades perceptivas del cuerpo humano, como por ejemplo 

los Sensory Objects (1966-1968) de Lygia Clark, que desarrollan 

diferentes objetos relacionales, partiendo de objetos cotidia-

nos, con la idea de despertar una mayor conciencia sobre las 

capacidades sensoriales del propio cuerpo y de esta manera 

activarlo (Sensorial Masks (1967), Dialogue, Goggles (1968), Sto-

ne and air (1966), Breathe with me (1966)) o los cascos Environ-

ment Transformer (1968) de Haus-Rucker-Co, que interceptan 

la percepción óptica o acústica del portador para generar ex-

periencias personales aumentadas. En algunos casos incluso 

aparecen acciones radicales de transmutación arquitectónica 

que proponen simplemente la toma de una pastilla que cambia 

totalmente la relación entre el cuerpo y el lugar (Hans Hollein 

con Architekturpille, Viena, 1962). Mientras que estos proyectos 

trabajan con la capacidad performativa o perceptiva del cuer-

po humano, en otros trabajos se buscan soluciones para per-

mitir al cuerpo humano que opere como unidad autosuficiente 

de subsistencia. El tema de la cápsula habitacional se desarro-

lla tanto en propuestas de la arquitectura radical de los años 

60 como Cushicle o Suitaloon (1960) de Archigram como en 

propuestas más recientes como la serie de intervenciones de 

Lucy y Jorge Orta Refuge Wear (1996-2001). En ambos casos 

el traje se convierte en una versión extrema de la vivienda mí-

nima, que se transporta con el cuerpo del nómada urbano para 

desplegarse y proponer un ambiente de supervivencia. Al ex-

pandir las capacidades del cuerpo humano a nivel perceptivo, 

performativo u operativo, se potencia la agencia humana como 

vector de la redefinición del entorno compartido a través de la 

inmediatez, la intimidad y la vulnerabilidad.

En ambas subcategorías podemos rescatar el concepto 

de la piel programática (Virilio 1996) que apunta a todo tipo 

de extensiones y mutaciones de la entidad del cuerpo humano 

a través de accesorios, artilugios relacionales, prótesis tempo-

rales o incluso ropa individual o colectiva. De esta manera, el 

entorno personal se convierte en el soporte de una experiencia 

lúdica, en un acto de expresión y comunicación o incluso en 
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el propio acto de sobrevivir y habitar. Como dice Lucy Orta, la 

vestimenta “tiene el pleno derecho a convertirse en vivienda, 

en refugio temporal que protege del frío y de las tormentas en 

las múltiples paradas del largo viaje de la existencia humana” 

(Quinn 2003, 3). Ropa íntima, accesorios corporales o varias 

extensiones para empoderamiento podrían ser solo algunos 

de los formatos que reivindican la presencia activa del cuerpo 

humano. Cuando hablamos de presencia activa, cabe destacar 

que el acto de aparecer es un acto tanto físico, como digital 

o virtual. Por ejemplo, en obras como Simulation/ Acceleration 

(2020) de George Fok el cuerpo humano al vestirlo en cromo 

cancela su identidad y fisicidad para convertirse en un medio 

de comunicación y expandirse hasta soporte digital de unas 

ideas plurales y subjetivas. En este sentido, el cuerpo como 

práctica espaciotemporal se trabaja en la superposición entre 

la realidad física y la realidad virtual, magnificando sus capaci-

dades de significar y subjetivar el espacio colectivo a través de 

la eclosión del reclamo individual de la justicia social. 
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A6.1

Complicidades 
coreografiadas y 
espacios intercorporales
Coreografiar situaciones dinámicas, donde nacen nuevas 

colectividades y espacios relacionales construidos a 

partir de protocolos que crean vínculos efímeros entre 

los cuerpos en acción.

Franz Erhard Walther

First Work Set, 1963-1969

Franz Erhard Walther entre 1963 y 1969 realiza una serie 

de 58 experimentaciones sobre lo que el denomina “objetos 

de activación” o esculturas de textil, que posicionan al cuer-

po humano en situaciones interpersonales extraordinarias. Al-

gunas de las piezas como Elfmeterbahn/Camino de once me-

tros (1965), Sehkanal/ Canal para ver (1968), Für Zwei/ Para Dos 

(1967), Kurz Vor Der Dämmerung/ Poco antes del crepúsculo 

(1967), Vier Körpergewichte / Cuatro pesos corporales (1967), 

Vorbindungsform/ Forma de conexión (1967), Speerstück/ Pica 

(1969) confeccionan formatos de interrelación entre dos o más 

cuerpos o como los define Walther “lugares para el cuerpo”. 

El patrón de la costura se convierte en el principio constructi-

vo tanto de los espacios, como de las relaciones efímeras que 

surgen a raíz de estas prendas interpersonales. Así, los proto-

tipos textiles devienen “un conjunto de condiciones más que 

en un objeto acabado” (Verhagen y Walther 2017, 115). Nacen 

arquitecturas en constante transformación que mutan con los 

ritmos corporales de los sujetos que las articulan. De esta ma-

nera una acción corporal impulsa una acción mental, que acaba 

desencadenando una acción espacial. En este caso las corpo-

ralidades activadas actúan motivadas por la afección que vin-

cula los agentes humanos y no-humanos en el contexto. Las 

piezas textiles crean un “espacio gravitacional” (Virilio 1994) a 

través del afecto y la interrelación, así que en los intersticios 

relacionales entre los cuerpos nacen campos heterotópicos u 

otros lugares. Podríamos hablar de una estética de la autono-

mía (Kunst 2019, 52), donde los espacios intercorporales ope-

ran como un formato socio-espacial autónomo con capacidad 

de interrumpir en cualquier contexto y articular nuevos micro-

terrenos de acción. 
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Fig 2-117. Franz Erhard 
Walther y Chris Kohlhöfer 
activando el Elfmeter-
bahn (Camino de once 
metros), 1964, Düssel-
dorf. Fuente: (Verhagen 
and Walther 2017, 177).

Fig 2-118. Activación de 
la obra Sehkanal (Canal 
para ver), 1968. 

Fig 2-119. Activación de 
la obra Für Zwei/ Para 
Dos, 1967. 

Fig 2-120. Activación 
de la obra Kurz Vor Der 
Dämmerung/ Poco antes 
del crepúsculo, 1967.

Fig 2-121. Activación 
de la obra Vier Körper-
gewichte / Cuatro pesos 
corporales, 1967.

Fig 2-122. Activación de 
obra con Kreuz Verbin-
dungsform [Forma de 
conexión en cruz], 1. Wer-
ksatz [Primera serie de 
obras], elemento # 36, 
1967, Hessisches Lan-
desmuseum, Darmstadt, 
1973. Fuente: (Verhagen 
and Walther 2017, 185).
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Lucy y Jorge Orta

Nexus Architecture, internacional, 1993-2021

Nexus Architecture es una acción efímera que consiste en 

una estructura umbilical de tubos de tela que crean vínculos 

con un sistema de cremallera desde la barriga de una persona 

a la espalda de otra. Así, se crean arquitecturas en movimien-

to, donde los cuerpos humanos forman parte de un organismo 

radical de intervención inmediata en el entorno socio-urbanís-

tico. Los trajes diseñados por Lucy y Jorge Orta permiten la 

multiplicación y la reproducción ilimitada de la acción, empo-

derando al cuerpo humano a través de la indumentaria como 

una interfaz de comportamiento crítico. Como una materiali-

zación del vínculo social y las interdependencias de la co-exis-

tencia, Nexus Architecture es una arquitectura construida so-

bre los intersticios entre una serie de cuerpos en movimiento, 

que forman “colectivos momentáneos o redes de seres cuyas 

conexiones se vuelven visibles y viscerales en el tiempo y el es-

pacio” (Best 2021b, 124). La conexión entre los cuerpos se con-

vierte en un acto de presencia, que desencadena una acción 

política, “que se vuelve eficiente a medida que gana visibilidad, 

creando conexiones con la mirada de quienes la testimonian” 

(Greiner 2009, 59). Así, la materialidad del cuerpo opera desde 

una idea de la visibilidad como todo aquello que se vuelve vi-

sible a medida que sucede la acción. De esta manera, las “dis-

locaciones espaciotemporales” (Greiner 2009, 72) permiten a 

los cuerpos entrar en presencia en la ciudad, hacerse visibles a 

través de las interrupciones directas producidas por sus accio-

nes que ganan visibilidad. 
Fig 2-116. Composición 
del autor en base a Ne-
xus Architecture, 1993-
1998. Fuente: Orta. 
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Jordi Galí

Maibaum, Francia, 2015

Maibaum es una instalación coreografiada que consiste en 

el proceso de construcción de un volumen monumental, tejido 

por 5 intérpretes. De los gestos compartidos, coordinados y ar-

ticulados con precisión en torno a un mástil, surge una proyec-

ción efímera, que deviene un espacio en proceso de transfor-

mación constante. Los ritmos de cinco cuerpos en movimiento 

materializan el espacio que hay entre ellos para crear un lugar 

relacional, donde los espectadores pueden entrar y experi-

mentarlo de manera libre. Así, la coreografía y el espectáculo 

se compenetran para desaparecer detrás del acto de construir 

un espacio colectivo en estado de devenir. Los cuerpos de los 

bailarines pierden su rol performativo para convertirse en ele-

mentos estructurales de un lugar, mientras que los espectado-

res dejan la posición de la simple observación para suspender 

el contexto del espectáculo y experimentarlo como un espacio 

común. El espectador entra en un estado de “implicación vi-

tal”, haciendo “desaparecer la propia condición de observador”, 

o en palabras de Rancière, se emancipa a través de “un enig-

ma, que le obligue a indagar la razón de este extrañamiento, 

de modo que se vea forzado a cambiar su condición de es-

pectador pasivo por la de científico que observa un fenómeno 

e investiga las causas” (Rancière 2009, 192). En este caso, el 

enigma sucede como un proceso que explora la relación entre 

el cuerpo y el objeto como inicio de un lugar practicado. Jordi 

Galí y la compañía Arrangement Provisoire reinventan una ar-

quitectura intercorporal que construye espacios contingentes 

en dependencia directa del pulso del cuerpo humano, tanto 

el cuerpo de los intérpretes, como de los espectadores. Así, el 

cuerpo se convierte en una “materia temporal o tiempo mate-

rial […]cuerpo cuya forma es movimiento” (Fabiao 2019, 49). O, 

lugar cuya forma es movimiento.

Fig 2-115. Composición 
del autor en base a 
Maibaum, Francia, 2015. 
Fuente: Arrangement 
Provisoire: Jordi Galí.
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A6.2

Piel programática
Expandir la capacidad transformadora de la agencia humana 

a través de extensiones programáticas (la piel programática) 

del cuerpo que reivindican la presencia humana activa y su 

aparición en el espacio público.

Haus-Rucker-Co

Environment Transformer, Viena, Austria, 1968

Haus-Rucker-Co en 1967 empiezan a investigar posibles 

vías de intervención en el aparato sensorial y perceptivo del 

cuerpo humano. Bajo el concepto “Mind Expanding Program” 

desarrollaron varias líneas de experimentación como Mind Ex-

pander Chair, Yellow Heart o Environment Transformer. Inspira-

dos por la ciencia ficción, los arquitectos radicales trabajaban 

desde la idea de como expandir las capacidades del cuerpo 

humano a través del diseño y la tecnología para vivir una expe-

riencia aumentada, tanto colectiva (como en el Mind Expander 

Chair que está pensado para una mujer sentada en el regazo 

de un hombre) como individual (como en Environment Trans-

former, que plantea accesorios corporales que intervienen en 

el proceso de percibir la realidad). En Environment Transformer, 

se protipan una serie de cascos para interceptar la percepción 

óptica y acústica del portador. Fly Head, View Atomizer y Dri-

zzler funcionan como filtros para producir una impresión difu-

sa del entorno, con la intención de intensificar la percepción. 

Así, estos dispositivos protésicos funcionan como arquitectura 

temporal que, en vez de intervenir en el entorno inmediato, in-

terviene en la relación entre la persona y su hábitat. 

Al plantear este nuevo modo de percepción bajo la idea 

de “supercepción’ o una experiencia aumentada del contexto 

psicofísico, Haus-Rucker-Co inventan arquitecturas corporales 

basadas en la distorsión fenomenológica del ambiente. Estos 

dispositivos de subversión devienen máquinas “para la re-

flexión crítica e imaginativa sobre el propio contexto” (La Pietra 

1972, 3). De esta manera, se genera una inmersión personal en 

el contexto que intensifica la interrelación entre el entorno y el 

cuerpo humano. La serie Immersioni, 1969-1970 de Ugo la Pietra 

también explora la expansión de la experiencia perceptiva, pero 

a diferencia de los dispositivos de Environment Transformer, 

articula espacios-fuga o cápsulas de experiencias descontex-

tualizadas, que aumentaban la sensibilidad del cuerpo huma-

no. En este sentido, los artilugios portátiles de Haus-Rucker-Co 
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proponen un mecanismo de interacción abierta con la reali-

dad que interviene en el cuerpo humano para dotarlo de más 

capacidades de transformar su entorno y “co-producir nuevas 

ecologías” a través de la agencia de la percepción (Wieczorek 

2020). Así, el proceso de percibir la realidad desarrolla su pro-

pia agencia dentro de las prácticas de intervencionismo críti-

co que operan con la relación entre el individuo y su entorno 

vivido. La percepción posibilita un campo de una acción di-

recta que interrumpe las políticas del lugar sin intervenir en su 

materialidad. 

Fig 2-123. Environment 
Transformer: Flyhead 
(Laurdis Ortner), Viewa-
tomizer (Günter Zamp 
Kelp), Drizzler (Klaus Pin-
ter), Viena, 1968. Fuente: 
(Rouillard 2004, 240).

Krzysztof Wodiczko

Dis-Armor, Japón, 1999-2000

Dis-Armor es una herramienta de comunicación que pro-

pone una alternativa de la conversación cara a cara. Es una pro-

puesta ideada explícitamente para la situación psicosocial de 

los estudiantes japonenses y la dificultad común de hablar y 

expresarse en contacto directo. La herramienta consiste en un 

dispositivo en forma de chaleco y casco que contiene un par 

de video pantallas en la espalda que transmiten una imagen 

en directo de la cámara que graba los ojos de la persona que 

los lleva y un altavoz debajo de ellas que amplifica su voz. Un 

espejo de retrovisión o posiblemente otra cámara permite al 

así llamado operador que vea a su interlocutor. Así, Dis-Armor 

ofrece una nueva oportunidad a los jóvenes con una sociabili-

zación traumatizada “de una comunicación indirecta y media-

da” (Wodiczko 2011, 252). Al expandir las capacidades sociales 

y relacionales del cuerpo humano, esta intervención abre un 

espacio de mediación temporal, que protege la vulnerabilidad 

de la condición humana. Este dispositivo protésico deviene un 

accesorio psicocultural que reinventa los límites entre la intimi-

dad y la publicidad y de esta manera propone una nueva inter-

pretación del espacio compartido. 

Dis-Armor forma parte de una serie de accesorios protési-

cos psicoculturales como Ægis: Equipment for a City of Stran-

gers (1988), un dispositivo dialógico para inmigrantes y otras 

víctimas de exclusión social, Porte-Parole Mouthpiece (1993), 

una herramienta de conversación a base de discursos previa-

mente grabados o Alien Staff: Xenobàcul (1992), un bastón in-

teractivo como soporte de la comunicación de los marginados. 

Todos estos dispositivos en forma de accesorios personales 

son piezas de diseño interrogativo, que se plantea como una 

exploración de los problemas culturales críticos a base de la 

formulación de nuevas preguntas a través del arte, la tecnología 

y el diseño. Así, el artista en esta serie de acciones interrogati-

vas plantea vías de investigación aplicada cómo, por ejemplo, 

si un artificio corporal (semi)permanente puede ser una acción 
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política, que a la vez pone distancias y crea contactos, o si es-

tos dispositivos pueden articular un espacio intermedio o “ter-

cera zona” entre el individuo y el entorno (Wodiczko 2011, 249). 

Pensados como herramientas de mediación, los accesorios 

psicoculturales son intervenciones contrahegemónicas o for-

mas de crítica social a través de la práctica, como los definiría 

Chantal Mouffe (Mouffe 2005), que posibilitan establecer una 

esfera pública basada en el antagonismo relacional y la alteri-

dad radical. 

Fig 2-124.  Dis-Armor, 
1999-2000. Fuente: 
(Wodiczko 2011, 252–53).

Fig 2-125.  Ægis: Equi-
pment for a City of 
Strangers, 1988. Fuente: 
(Wodiczko 2011, 254–57).

Fig 2-126.  Porte-Paro-
le Mouthpiece, 1993. 
Fuente: (Wodiczko 2011, 
240–43).

Fig 2-127.  Staff: Xenobà-
cul, 1992. Fuente: (Wo-
diczko 2011, 234–39).
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Hacia la definición 
de una práctica

Do something that is: visually striking,

socially radical, conceptually and

contextually sensitive, sustainable, in the

public domain (outside of art venues), and

hurts no living thing- something that will

change the world. Good luck!

(Lucy Lipard 2012, Do it the Compendium, 2013)

La sintaxis de acciones destila seis estrategias espacio-

temporales, basadas en la acción directa, la intersubjetividad 

radical y la democratización como un proceso espacial, con el 

objetivo de proponer y trazar las posibilidades de una actitud 

crítica y contradisciplinaria como práctica intervencionista. Es 

muy importante resaltar el carácter propositivo de esta sinta-

xis. En vez de buscar una taxonomía rigorosa y exhaustiva de 

prácticas autoexcluyentes, se procura abrir un terreno de in-

vestigación que a través de la masa crítica de casos de estudio 

propone detectar comportamientos comunes con capacidad 

de operar como estrategias de intervención socio-espacial. 

La sintaxis trabaja tanto de manera interpretativa como pro-

yectiva, es decir en la manera de buscar, leer e interpretar las 

afinidades fenomenológicas entre las diferentes acciones, se 

construye un enfoque proyectual. Toda la interpretación de los 

casos de estudio está realizada desde la perspectiva de pro-

poner una nueva práctica de intervenir y reinventar la ciudad. 

En este sentido la sintaxis tiene carácter incipiente y ampliable, 

es decir, en vez de estructurar y ordenar, abre nuevas fugas crí-

ticas que permiten imaginar nuevas prácticas y nuevas actitu-

des espaciotemporales. Así, la polinización cruzada de ideas y 

formatos entre las categorías propuestas no simplemente es 

posible, sino también es buscada y presenta un interés espe-

cial para la definición de la arquitectura de la acción como una 

práctica proyectual. La hibridación transversal entre categorías 

prolifera el planteamiento de nuevos conceptos que expanden 

la noción de la arquitectura de la acción y esbozan posibles 
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nuevas estrategias y ámbitos de actuación socio-espacial. Por 

esta razón, la sintaxis se propone como una herramienta de tra-

bajo que puede articular nuevos enfoques críticos en los pro-

yectos que operan con la ciudad en sus múltiples aspectos.

La acción directa y el intervencionismo crítico como se ha 

demostrado surgen como una urgencia para responder y paliar 

por un lado la bancarrota del proyecto moderno y por otro, la 

incertidumbre en la era del colapso del Nuevo Orden Mundial. 

Sin embargo, a través de la sintaxis de acciones se procura pro-

poner que en el contexto actual la acción ya no opera como 

reacción paliativa sino como proposición y estrategia creativa. 

De esta manera, se detectan algunos comportamientos comu-

nes que presentan operatividad proyectual y se pueden aplicar 

transversalmente en el proyecto contemporáneo de interven-

ción socio-urbanística más allá de la disciplina concreta. 

Self-manifestation, self-positioning, self-design 

Como dice Groys, la polémica contra el diseño que reite-

rativamente durante el siglo XX reformula los contradiscursos 

éticos y políticos ha llegado a operar como una obligación es-

tética hoy en día. O sea, “en una sociedad en la que el diseño 

ha asumido la función de la religión, el self-design se convierte 

en un credo. Al diseñarse uno mismo y su propio entorno de 

cierta manera, uno declara su fe en ciertos valores, actitudes, 

programas e ideologías” (Groys 2008). Un eje transversal que 

une las seis categorías de acciones espaciotemporales es la 

activación de la agencia humana que inicia un urbanismo co-

laborativo basado en la no-planificación experimental. Posi-

bilitar la apropiación libre deviene el principio de un proceso 

urbanístico de interrelacionar el sujeto activo con su entorno 

inmediato, de crear la ciudad espontánea. Así, la expansión de 

las capacidades humanas a través de la acción directa permi-

te ensayar nuevas interfaces críticas de producción activa de 

la ciudad. En las estrategias que propone la sintaxis, la eman-

cipación ciudadana y la agencia del espacio se relacionan de 

manera dinámica y recíproca, es decir, tanto los espacios se 

producen colaborativamente como la activación del cuerpo 

cívico se inicia por el comportamiento espacial del contexto. 

La idea de self-design and self-manifestation pasa por el acto 

de posibilitar la accidentalidad en el espacio, o la capacidad 

del lugar de abarcar los impulsos de apropiación espontáneos, 

plurales e intersubjetivos. También se expresa en la resignifica-

ción directa de la memoria personal o colectiva y sus relatos 

situados. Posibilitar la expresión libre del deseo, la ficción o la 

crítica, activar lo cotidiano a través de situaciones de colectivi-

dad espontánea y nuevos rituales colectivos, impulsar el placer 

y la ilusión devienen solo algunas de las posibles prácticas de 

intervención socio-espacial que puede aplicar el proyecto so-

cio-urbanístico para iniciar dinámicas de regeneración urbana 

basadas en la autoiniciativa o el así llamado autodiseño. Esto 

implica proponer el antagonismo no solo como condición im-

prescindible en la ciudad, sino también como práctica de in-

tervención, como actitud crítica y proactiva que diseña y crea 

espacios intersubjetivos desde la perspectiva de la emergencia 

plural y el conflicto creativo. Crear comunidades oposicionales 

basadas en formatos alternativos de democracia, economía, 

cuidado o subsistencia también plantea nuevas herramientas 

proyectuales que actúan más desde la relacionalidad del lugar 

que desde su fisicidad. Además, en el mismo sentido, opera 

el conocimiento como una acción espaciotemporal procesual 

que inicia dinámicas emancipadoras y posibilita la transforma-

ción socio-espacial de contextos complejos. 

Desjerarquización, problematización de la autoría y agen-
cias creativas transversales 

El fenómeno Self-manifestation, self-positioning, self-de-

sign (Groys 2008) marca un giro en las operaciones con la ciu-

dad hacia la desjerquización y la suspensión de la disciplinarie-

dad en los enfoques intervencionistas. El diseñador, el artista, el 

urbanista o lo que podríamos denominar, el agente de la inter-

vención, en vez de transformar, crea las condiciones para que la 

transformación pueda suceder como un proceso plural, inter-

subjetivo, incluso íntimo y personal. Por esta razón, la sintaxis 

propone acciones que catalizan el contexto y la proliferación 

de cuerpos cívicos activos. La contextualidad y la improvisa-
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ción devienen características imprescindibles de la actitud in-

tervencionista, impulsada por la arquitectura de la acción. Estas 

ideas están directamente relacionadas con la problematización 

de la autoría a través de “estrategias de indeterminación, auto-

rregulación y emergencia autónoma” (Waldheim 2006), (Paez 

2019, 311–12). En este sentido, los procesos de intervención so-

cio-espacial autorregulados que trabajan con las contingen-

cias del contexto y sus habitantes requieren agencias creativas 

plurales y transversales. Así, se puede considerar que la arqui-

tectura de la acción impulsa entornos abiertos y radicalmente 

colaborativos basados en la improvisación y la incertidumbre 

(Dell 2019). La indeterminación deja espacio creativo para la 

renovación proyectiva constante a través de contribuciones 

intersubjetivas. En esta perspectiva, las estrategias de inde-

terminación inhabilitan las formas jerárquicas tradicionales de 

autoría y promueven “la intuición, la capacidad de invención y 

la disposición interrogativa” (Danvers 2003) como principios 

fundamentales de la nueva práctica que se propone con este 

estudio.

Criticalidad proyectiva 

Se puede reclamar que todas las acciones socio-espacia-

les que plantea la sintaxis desarrollan mecanismos de interpre-

tación crítica de la realidad al presentar un comportamiento ra-

dicalmente contextual, basado en el reconocimiento constante 

de las amenazas, las posibilidades y las peculiaridades del mo-

mento y el contexto concreto. De esta manera la exploración 

de las contingencias de cada situación deviene un proceso de 

acción propositiva, que canaliza la crítica como una actitud 

creativa, fomentando enfoques de intervención socio-espacial 

que priorizan el cambio afirmativo vitalista sobre el comentario 

pasivo y la crítica negativa (Allen 2000, 60). Esto evoca una 

metodología proyectiva (Somol y Whiting 2002) que se centra 

en la sensibilidad, el afecto y la inmediatez . Además, introduce 

la idea de criticalidad proyectiva (projective criticality)17 como 

un enfoque intervencionista activo que cuestiona el contexto 

socio-espacial en el que opera y problematiza la disciplinarie-

17 Para más información, 
véase Paez, Roger, y Ma-
nuela Valtchanova 2021b. 
“Integration of Art-Based 
Research in Design Cu-
rricula.” In JIDA’21. IX Jor-
nadas Sobre Innovación 
Docente En Arquitectura. 
Valladolid: ETSAVA-UVA.

dad a través de la práctica. En este sentido podemos hablar 

de prácticas espaciales críticas, que según afirma Jane Rendell, 

son prácticas que actúan en los límites entre las disciplinas y se 

relacionan “tanto con lo social, como con lo estético, tanto con 

lo público, como con lo privado” (Rendell 2006). La constante 

reinvención del enfoque intervencionista a través de la inme-

diatez, la afectividad y la intersubjetividad deviene un compor-

tamiento común en todas las acciones estudiadas en la sintaxis 

y por lo tanto se puede definir como una necesidad transversal 

en las operaciones de la arquitectura de la acción como una 

nueva práctica de intervención socio-espacial. 

Éxtasis y heterotopias temporales

Las acciones estudiadas a través de la sintaxis operan 

como intervenciones críticas en la ecología política de las co-

sas (Bennett 2010), donde los agentes humanos y no-humanos 

interactúan en una red afectiva. En este sentido, al interrumpir 

temporalmente el orden y las lógicas operativas del contexto 

activado, se abren espacios liminales o diferenciales (Lefebvre 

1991), “islas en la Red, o la contra-Red” (Bey 1985), intersticios 

relacionales (Bourriaud 1998), fisuras en el tiempo tradicio-

nal (Foucault 1967) o heterotopias temporales (Dehaene y De 

Cauter 2008). Las intervenciones críticas producen un esta-

do extático en la ecología política del lugar tanto a nivel social, 

como a nivel espacial. Así, la inestabilidad temporal producida 

interroga las dinámicas vigentes para suspenderlas y reinven-

tarlas. En este sentido, la sintaxis no solo observa estos com-

portamientos, sino los plantea como un nuevo enfoque proyec-

tual. La capacidad de la arquitectura de la acción de construir 

heterotopias temporales e inyectar dinámicas extáticas en el 

lugar crea espacios de alternativa y oportunidad. Por esta ra-

zón el éxtasis y la heterotopia temporal se proponen como una 

herramienta socio-urbanística de regeneración de la relación 

entre el individuo y su hábitat. A través de la suspensión de 

las lógicas del lugar, la arquitectura de la acción ensaya nuevas 

posibles realidades y propone vías creativas de subversión y 

reinvención. 
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Operatividad proyectual

Al trazar e investigar los comportamientos comunes que 

presentan las acciones socio-espaciales en este estudio, se 

fundamenta uno de los objetivos principales de esta sintaxis: 

rescatar y consolidar los principios operativos de una nueva 

práctica de intervención socio-espacial que actúa desde la 

proposición y la prospección. Al estudiar una masa crítica (sin 

ánimo de exhaustividad) de prácticas contradisciplinarias, que 

presentan dinámicas intersubjetivas y radicalmente tempo-

rales, se procura entender la operatividad específica de cada 

caso para extrapolarla y englobarla en posibles enfoques pro-

yectuales a la hora de aplicar la arquitectura de la acción como 

una nueva práctica en los proyectos de civic-placemaking con-

temporáneos. En el siguiente capítulo se estudiará cómo es-

tos comportamientos comunes que detecta la sintaxis pueden 

convertirse en nuevas metodologías y formatos de proyecto 

con el objetivo de consolidar una nueva actitud proyectual, que 

pretende expandir las capacidades disciplinarias del diseño, la 

arquitectura, el urbanismo, o las disciplinas que operan con la 

dialéctica socio-espacial en la ciudad. 
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Definición abierta

A base de la sintaxis de acciones se detectan comporta-

mientos comunes que presentan operatividad proyectual y se 

pueden aplicar transversalmente en el proyecto contemporá-

neo de intervención socio-urbanística más allá de la discipli-

na concreta. El self-design, la desjerarquización de la agencia 

creativa, la desobjetualización del formato de la intervención, 

la criticalidad proyectiva y la proliferación de heterotopias es-

paciotemporales se proponen como ejes vertebradores en la 

consolidación de una actitud intervencionista propositiva que 

optamos por denominar arquitectura de la acción.

El concepto arquitectura de la acción se introduce como el 

marco operativo que engloba las intervenciones espaciotem-

porales basadas en la acción que responden a las dinámicas 

complejas del contexto y crean nuevas condiciones de posi-

bilidad. Planteada como una actitud contradisciplinaria, la ar-

quitectura de la acción instrumentaliza todos estos procesos 

instantáneos de subjetivación, que intervienen en el intersticio 

social y crean nuevos productores de significado espaciotem-

poral. Se considera que impulsa prácticas que emergen de la 

desmaterialización y la destrucción del statu quo y obtienen 

múltiples definiciones desarrollando una autonomía estética. Al 

revisar varias interrupciones estético-críticas y apropiaciones 

temporales que ocurren dentro de un enfoque transversal en-

tre arte crítico, arquitectura heterodoxa, activismo y urbanismo 

transformador, se detecta la capacidad de la acción de cons-

truir arquitecturas relacionales efímeras que proponen nuevos 

horizontes críticos de interferencia con la ciudad. 

Por esta razón, al investigar la arquitectura de la acción 

como el marco de una actitud crítica socio-urbanística, se bus-

can continuidades dentro del ámbito del proyecto arquitectó-

nico, urbanístico o sociocultural. 

Así, al trabajar desde la impermanencia y el dinamismo 

entrópico la arquitectura de la acción presenta capacidades 

de operar en diferentes fases de la intervención en la ciudad 

como el diagnóstico, la aproximación, la planificación estraté-

gica, el desarrollo de la propuesta de diseño, su implementa-

Fig 3-01. (portada) 
Civic Placemaking 1, 
collage de la portada del 
libro. Autoría: M. Valtcha-
nova, J. Bacardí y R. Paez.
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ción y la retroalimentación de los efectos causados. Al situarse 

en el marco de la temporalidad y la acción, esta arquitectura 

relacional efímera es una contradisciplina que construye nue-

vas máquinas de subjetivación y singularización de situaciones 

(Guattari 1995). 

La arquitectura de la acción es la arquitectura de la disrup-

ción que marca el giro de la acción en las prácticas contem-

poráneas de civic placemaking. Su enfoque contradisciplinario 

plantea una noción ampliada del comportamiento del diseña-

dor sin pretender crear nuevos paradigmas en la arquitectura 

y el diseño. El marco que nos proponemos explorar bajo este 

concepto sugiere aumentar la actitud estratégica del inter-

vencionista espaciotemporal (artista, arquitecto, urbanista, di-

señador o simplemente ciudadano autónomo) para repensar 

el espacio experimentado a través de la disrupción a base de 

eventos y narrativas, o lo que llamamos acciones, en lugar de 

símbolos e ideologías materializadas.
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Operatividad y 
aplicación en el diseño 
de estrategias socio-
espaciales expandidas

La operatividad de la arquitectura de la acción se articula 

a nivel propositivo como un proceso abierto de investigación 

a través de la práctica. Uno de los principales objetivos es de-

tectar cómo se puede operar con la arquitectura de la acción 

entendida como una práctica de intervención socio-espacial 

contradisciplinaria en los proyectos actuales de civic placema-

king. También nos interesa explorar su capacidad de integra-

ción disciplinar y las nuevas metodologías y formatos de pro-

yecto que derivan de su aplicación. 

Diagnóstico: interpretación del lugar a través de la acción

Uno de los ejes propositivos que plantea la arquitectura 

de la acción es cómo realizar la propia aproximación al lugar a 

través de la acción.

En este sentido, las intervenciones efímeras situadas de-

vienen una herramienta para entender las dinámicas del lugar 

a la hora de acelerarlas. Por un lado, por ejemplo, detectar las 

redes de vacíos latentes en la ciudad y cartografiarlos como 

sistemas de espacios de oportunidad permite entender la dis-

ponibilidad accidental de los entornos habitados, o dónde y 

cómo emergen las posibilidades de redefinición del hábitat hu-

mano. Por otro lado, dejar escuchar las voces plurales del lugar 

es una necesidad infraestructural a la hora de plantear vías de 

intervención socio-espacial. En este sentido, las prácticas que 

construyen máquinas de expresión efímeras proponen mane-

ras de expresar la intersubjetividad o las interacciones inma-

teriales entre política y afecto para visibilizarlas y a la vez in-

crustarlas en el lugar como un acto de resignificación temporal. 

Otra vía de diagnosticar el lugar al excitarlo son las acciones 

que impulsan celebraciones, juegos, descubrimientos ines-

perados o experiencias excepcionales en entornos ordinarios 

que desencadenan múltiples nuevos movimientos y apropia-

ciones del territorio. La espontaneidad catalizada a través del 

hedonismo compartido estimula justo este tipo de comporta-

mientos y dinámicas autoiniciadas que indican dónde están 

las oportunidades potenciales y las problemáticas vigentes del 
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lugar. Trabajar desde el placer y la experiencia hedonista im-

pulsa formatos colaborativos de transacción con el lugar que 

suspenden la aplicación recurrente de marcos participativos 

basados en la interrogación directa por agentes externos. En las 

prácticas relacionadas con algunas estrategias acumulativas 

como la metalización de rastros colectivos o las intervenciones 

contingentes para transformaciones persistentes, el diagnós-

tico captura las dinámicas inmateriales del lugar, y el acto de 

visibilizarlas se convierte en una interacción activa con el con-

texto socio-urbanístico. De la misma manera, las acciones que 

fomentan el debate y construyen paisajes de disenso catalizan 

el antagonismo inherente del contexto para acelerar y hacer 

eclosionar las entropías existentes con el fin de diseñar desde 

y para estas dinámicas. 

Por esta razón, la aplicación de acciones de este tipo pue-

de permitir un diagnóstico del territorio articulado a través de 

la subjetividad radical, lo que facilita la proliferación de visio-

nes sobre el lugar que se escapan de los mecanismos conven-

cionales de observación sociológica y estudio urbanístico del 

lugar. Esto permite entender el territorio desde una hipótesis 

concreta, desde la perspectiva de una oportunidad. Justo el 

acto de aproximar e interrogar el territorio desde la hipótesis 

activa permite entrar mucho más en el funcionamiento del lu-

gar y abandonar el rol del observador externo imparcial. Esta 

subjetividad del estudio es lo que presenta un interés operativo 

especial. O sea, cómo entender el lugar al activarlo para detec-

tar oportunidades de regeneración socio-urbanística con dife-

rentes temporalidades– accidental, experimental o estructural. 

Al abrir heterotopias temporales, las prácticas de diagnóstico 

excitan el lugar para experimentarlo en su heteroglosia y multi-

plicidad. Así, estas acciones devienen el inicio de un proceso de 

rehabilitación del lugar, que puede suceder a diferentes niveles 

y con diferentes tempos e involucra múltiples agentes– des-

de la ciudadanía hasta expertos externos, que pueden leer los 

resultados para incorporarlos en urbanismos tanto temporales 

como permanentes.

Rehabilitación socio-espacial directa: nuevas formas de 
urbanismo transformador

Otro aspecto operativo de la arquitectura de la acción es 

su capacidad de desencadenar procesos de rehabilitación so-

cio-espacial con diferentes temporalidades. 

Una de las hipótesis de trabajo principales de la arquitec-

tura de la acción es que la transformación de un entorno pasa 

por la interacción activa tanto con su contexto social, como 

con su comportamiento espacial. En este sentido, la operativi-

dad nace de las dinámicas socio-espaciales que surgen a raíz 

de la acción. Así, la rehabilitación de un lugar supera los límites 

temporales del propio acto de la intervención y desencadena 

procesos desjerarquizados y autoiniciados, basados en las ló-

gicas del self-design. 

La arquitectura de la acción no se define por un formato 

concreto, sino el formato nace de la contextualidad radical que 

perfila la actitud del intervencionista crítico. Su versatilidad y 

heterogeneidad intrínsecas permiten que el método y el forma-

to se construyan cada vez desde y para el contexto específico. 

En consecuencia, operar en la ciudad desde las lógicas de la 

arquitectura de la acción es operar únicamente con la materia 

tanto social como espacial que contiene el contexto donde se 

trabaja. Por esta razón, podemos considerar que la arquitectura 

de la acción instrumentaliza la indeterminación al convertirla en 

un enfoque transversal que se puede aplicar a la hora tanto de 

aproximar como de intervenir un lugar. Así, la intervención se 

construye a base de contextualidad y relacionalidad radical. 

En este punto podemos afirmar que las prácticas de apro-

piación y transfiguración estimulan la proliferación de múltiples 

nuevos usos de un lugar al intervenirlo con infraestructuras 

temporales que proliferan el ensayo de otras posibles rea-

lidades. La rehabilitación se inicia a través de la intervención 

temporal pero continua como un proceso abierto, donde la ac-

ción abre un campo de apropiación libre y activa la ciudadanía 

como agente principal del cambio (§ A1: Acconci, Almarcegui, 

Derschmidt, Eliasson, Kawamata).

Del mismo modo, la resignificación y la estimulación de 

nuevos relatos del lugar impulsan múltiples transacciones en-
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tre la memoria individual o colectiva y la narrativa del lugar, lo 

que transforma el lugar desde la intervención en su imagina-

rio. Estas prácticas proponen un nuevo formato de urbanismo 

transformador inmaterial, donde los procesos de transforma-

ción urbanística suceden en la relación entre el individuo y la 

ciudad, mientras que su aspecto material se mantiene efímero, 

subjetivo y en muchos casos simbólico (§ A2: Allora&Calzadi-

lla, Assemble Studio, Collectif ETC, Conversations from Calais, 

Alicia Framis, Alfredo Jaar, Raumlabor, Bik van der Pol,  Kris Ver-

donck, Krzysztof Wodiczko).

La activación de los cuerpos cívicos adquiere una opera-

tividad alta dentro de la arquitectura de la acción al catalizar 

la transformación del contexto como resultado de la prolife-

ración de nuevas actitudes en vez de nuevas formas urbanas. 

Así, acciones socio-espaciales como las que se basan en las 

pedagogías radicales o las estrategias acumulativas, plantean 

procesos con diferentes fases, cuyo objetivo es por un lado po-

tenciar sistemáticamente el comportamiento espacial del con-

texto (por ejemplo, a través de infraestructuras temporales) y 

por otro lado emancipar la ciudadanía con nuevas capacidades 

de apropiarse de su entorno y transformarlo según sus necesi-

dades. Estas prácticas presentan una operatividad especial ya 

que trabajan con procesos abiertos que no plantean interven-

ciones materiales permanentes, sino impulsan cambios per-

sistentes en las dinámicas sociales del lugar y finalmente se 

convierten en el vector de la propia transformación urbana (§ 

A3: Collectif ETC, Thomas Hirschhorn, Ooze, Paul Chan, Hacki-

tectura). 

Catalizar la disputa y la divergencia como prácticas de in-

tervención socio-espacial deviene un proceso de reinvención 

del lugar a través del antagonismo relacional. La articulación de 

nuevas formas colectivas de democracias, economías o ecolo-

gías alternativas se convierte en una estrategia que opera prin-

cipalmente con la justicia espacial como herramienta socio-ur-

banística. En este sentido, la democratización se implementa 

como un proceso espacial y por esta razón, la operatividad de 

estas prácticas nace al suspender las lógicas preestablecidas y 

las estructuras de poder vigentes en el lugar. Al generar contra-

discursos y contraactitudes colectivas que cuestionan el pa-

radigma del contexto intervenido se posibilita generar nuevas 

comunidades oposicionales que rehabilitan tanto el espacio 

como la condición relacional de un lugar (§ A4: Santiago Ciru-

geda, Rafel Lozano-Hemmer, Gregory Schneider, Names Aids, 

Francis Alÿs, Creative Time, Núria Güell). 

De la misma manera, la creación de nuevos rituales y tra-

diciones colectivas, basadas en experiencias lúdico-festivas, 

hedonismo o la así llamada arquitectura de la fiesta (De Cau-

ter y Dehaene 2008) transgreden las reglas del contexto al in-

yectarlo con “relaciones no instrumentales con el entorno, no 

centradas en la utilidad o en el provecho” (Pérez Royo 2019, 

144), sino en la experiencia extática que pasa por el cuerpo, la 

mente y el espacio a la vez. Por lo tanto, acciones de este tipo 

adquieren una alta operatividad en contextos que padecen de 

fragmentación y disyunción tanto social, como espacial. Así, al 

introducir temporalmente unos protocolos de interacción en-

tre diferentes agentes tanto materiales como no-materiales, se 

posibilita reiniciar el lugar y ensayar nuevas formas relacionales 

a través de la experiencia extraordinaria. Celebrar un lugar, en-

tonces, deviene una manera de descubrirlo e incluso recons-

truirlo a través de la fiesta y el juego. Las formas alternativas 

de coexistencia que se proyectan a través de estas acciones 

pueden servir para entender el lugar, reactivar su relacionalidad 

y prototipar nuevas infraestructuras urbanas pensadas desde 

los comportamientos observados durante estas heterotopias 

festivas (§ A3: Orta, Wochenklausur, Jens Haaning, Fallen Fruit, 

Jordi Colomer). 

La operatividad de las prácticas que expanden las capaci-

dades del cuerpo humano permite trabajar desde la condición 

de desterritorialización y nomadismo urbano. El contexto se 

crea y construye desde y para el cuerpo humano en movimien-

to. Así, no se rehabilita un solo lugar, sino el hábitat se reinventa 

en la idea de itinerarios, paisajes o redes espaciales. Al activar 

el cuerpo humano y aumentar sus habilidades, se permite la 

pluralidad, la simultaneidad y la autoiniciativa en el proceso de 

rehabilitación socio-espacial. Múltiples cuerpos en acción con 

capacidad de construir múltiples paisajes relacionales se sola-
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pan, complementan y friccionan entre sí. Esta multiplicidad en 

los procesos posibilita trabajar varios contextos a la vez, lo que 

a nivel operativo ofrece oportunidades de experimentación a 

través de dinámicas colaborativas de investigación e interven-

ción en el ecosistema socio-espacial (§ A4: Orta, Franz Erhard 

Walther, Michael Rakowitz). 

Temporalidades operativas de la acción

Se pueden diferenciar tres niveles de tem-

poralidad operativa de la acción: temporalidad 

accidental, procesual o infraestructural1. La di-

ferenciación se perfila a base de los diferentes 

comportamientos que desencadena la interven-

ción con relación al espacio y al tiempo del lugar. 

Temporalidad accidental

La temporalidad accidental se refiere a un cambio en las 

condiciones del lugar instantáneo que puede tener una dura-

ción de varios minutos hasta varias horas. Estas dinámicas se 

construyen sobre las lógicas operativas del accidente (§ Nue-

vas temporalidades. Desviación, yuxtaposición y accidente.) o 

interrupciones rápidas de orden performativo que cuestionan 

el lugar y lo inyectan con ficción, deseo o crítica. La temporali-

dad accidental permite una alta replicabilidad de la acción, en 

diversos contextos por diversos agentes y en diversos tiempos. 

Con esto nos referimos a acciones con una alta capacidad de 

cuestionar, que no ofrecen soluciones sino abren vías de re-

flexión y proposición. 

Temporalidad procesual

La temporalidad procesual se refiere a procesos limitados 

en el tiempo que crean nuevas relaciones entre los agentes ma-

teriales y no-materiales de un lugar. Puede tener una duración 

de varias horas hasta varias semanas y también contempla di-

námicas reiterativas que se activan a través de la repetición 

o la acumulación de incisiones temporales. La temporalidad 

procesual condiciona terrenos de experimentación donde se 

consolidan nuevas actitudes y enfoques cívicos, que suceden 

fuera del marco espaciotemporal de la propia acción.

Temporalidad infraestructural

La temporalidad infraestructural se refiere a infraestruc-

turas que posibilitan una versatilidad constante del uso y las 

apropiaciones libres de los espacios comunes. Puede tener 

una duración de varias semanas hasta varios meses, incluso se 

puede plantear como un componente de los urbanismos per-

manentes. Al proponer la temporalidad como una necesidad 

infraestructural en la ciudad, surgen formatos operativos de 

la acción que tienen la finalidad de posibilitar la heterogenei-

dad, la indeterminación y la impermanencia. La temporalidad 

infraestructural, pues, plantea tanto soportes físicos espaciales 

como formatos interrelacionales que perduran como eje verte-

brador para la proliferación de múltiples actos de producción 

cultural y gestos creativos informales de apropiación directa 

del entorno vivido. 

Posibilidades de integración disciplinar: expansión del 
enfoque de la intervención socio-urbanística

La naturaleza contradisciplinaria de la arquitectura de la 

acción que no cierra formatos y métodos, sino propone una 

actitud crítica de aproximación e intervención en contextos 

socio-urbanísticos complejos, abre terrenos liminales de ex-

perimentación en los proyectos arquitectónicos, urbanísticos 

o socioculturales. 

Hace falta subrayar que la integración disciplinar de la ar-

quitectura de la acción no tiene ningún ánimo de crear nuevos 

paradigmas disciplinarios, es más, se insiste en la transversali-

dad y la versatilidad del enfoque como necesidad infraestruc-

tural.

Ahora bien, es pertinente investigar las posibles conti-

nuidades de la arquitectura de la acción dentro de diferentes 

campos de actuación socio-espacial para posibilitar la prolife-

ración de nuevos objetivos, formatos y metodologías, basadas 

1 Se basa en estudios sobre los valores de la tem-
poralidad como Paez, Roger, Ramon Faura, María 
Araya, y Joelle Nader. 2020. Urbanisme Tàctic 
en Temps de Pandèmia: Intervencions tempo-
rals a l’espai urbà de Barcelona motivades per la 
COVID-19. Barcelona: ELISAVA Barcelona School of 
Design and Engineering.
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en las hibridación entre las lógicas operativas de la arquitectura 

de la acción y otras dinámicas disciplinarias. 

Dentro del campo de la arquitectura y el diseño, la acción 

adquiere operatividad en diferentes fases:

• La acción como investigación del contexto: aproximar e in-

terrogar el contexto a través de una serie de acciones tanto 

discursivas como prácticas para poder estudiar las diná-

micas entrópicas de un lugar e ir más allá de sus compor-

tamientos legitimados por los urbanismos rígidos que lo 

construyen.

• La acción como conceptualización del enfoque del diseño: 

a través de las lógicas de la arquitectura de la acción se 

puede expandir el enfoque del diseño y así dotarlo de un 

comportamiento más contextual y menos metodológico. 

• La acción como metodología de desarrollo de la propuesta 

de diseño: en vez de intervenir en el contexto una vez de-

sarrollada la propuesta, se propone la reiterativa implemen-

tación de la acción directa como método de construir la 

propia propuesta a través de la imbricación activa entre el 

cuerpo del diseñador y el contexto.

• La acción como retroalimentación y evaluación de la eficien-

cia de la implementación del proyecto de diseño: a través 

de acciones estratégicas se puede catalizar la interacción 

entre las nuevas inserciones arquitectónicas en un contexto 

y su entorno sociocultural para intensificar y estudiar los 

fenómenos socio-espaciales que han sido ocasionados. 

Es importante recalcar que la arquitectura de la acción no 

pretende sustituir los paradigmas del proyecto convencional 

de arquitectura y diseño, sino propone expandirlos y reinven-

tarlos según la necesidad de cada contexto. 

Dentro del campo del urbanismo, la arquitectura de la ac-

ción abre oportunidades de integración en diferentes áreas:

• La acción como estudio de las lógicas internas de un eco-

sistema urbano: las dinámicas espaciotemporales de la 

arquitectura de la acción pueden permitir explorar confi-

guraciones temporales de espacios urbanos que en la ac-

tualidad no están consolidados como espacios públicos 

convencionales. En estos casos, por un lado, los formatos 

espaciales efímeros de la acción devienen una oportuni-

dad para reinventar el espacio a través de reorganizacio-

nes y configuraciones mucho más rápidas de implementar 

y estudiar comparadas con las formas convencionales del 

proyecto urbanístico. Por otro lado, también los protocolos 

relacionales que se pueden introducir a través de la acción 

pueden explorar la pertinencia de nuevas dinámicas socio-

culturales necesarias para la rehabilitación del hábitat ur-

bano. En este sentido, la acción puede servir de base para 

tomar decisiones de carácter más permanente perfilando 

mejor el performace, el formato y la ubicación de cada in-

tervención urbanística planificada.

• La acción como evolución del urbanismo táctico: en el auge 

de proyectos de pacificación de la vía pública, la arqui-

tectura de la acción propone expandir las estrategias de 

peatonalizar zonas de tráfico urbano para activar los nue-

vos espacios comunes adquiridos a través del urbanismo 

táctico con dinámicas socio-espaciales más contextuales 

y relacionales. En muchos casos, se observa que, aunque el 

urbanismo táctico consiga articular nuevos espacios para 

la vida urbana, la fricción y la interacción con las dinámi-

cas sociales del lugar se mantienen bajas. Por esta razón, 

se considera que la arquitectura de la acción, por su carác-

ter inherentemente relacional e intersubjetivo, tiene la ca-

pacidad de expandir las estrategias del urbanismo táctico 

al proponer un enfoque que vincula el formato social con 

el espacial desde el principio del planteamiento de la es-

trategia de pacificación. En muchos casos, la arquitectura 

de la acción puede proponer soluciones de una índole más 

táctica (si utilizamos la interpretación de la diferencia entre 

táctica y estrategia que propone de Certeau (De Certeau 

1984)). Las tácticas, entendidas como las acciones indivi-

duales de negociación con la vida cotidiana, proponen vías 

de contestación e interrogación del orden social impues-
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to, mientras que las estrategias son sujetos de “voluntad y 

poder” que actualizan el orden esquemático propuesto por 

agentes externos como “competidores, adversarios, “clien-

telas”, “objetivos” u “objetos de la investigación”(De Certeau 

1984, xix). Como afirma de Certau, ““el lugar de una táctica 

pertenece al otro”(De Certeau 1984, xix). Con esto, la arqui-

tectura de la acción abre posibilidades de expandir el urba-

nismo táctico a través de planteamientos desjerarquizados 

que activan la ciudadanía emancipada a la vez de proliferar 

nuevos formatos efímeros en los espacios urbanos comu-

nes. 

Dentro del campo del proyecto sociocultural, la arquitec-

tura de la acción propone nuevos formatos que vehiculan la in-

tervención social y la producción cultural a través del espacio. 

Asi, en el marco de este planteamiento, el formato espacial se 

entiende como productor de nuevos significados sociocultura-

les. En consecuencia, se propone que la integración de la arqui-

tectura de la acción en estos campos puede reforzar la dialéc-

tica entre el espacio y la socialidad al introducir la perspectiva 

que la producción sociocultural es una producción espacial y 

viceversa. Como la autora no ha tenido oportunidades de tra-

bajar en estas áreas disciplinarias a diferencia de las otras dos 

expuestas anteriormente (el proyecto arquitectónico y el pro-

yecto urbanístico) este planteamiento se queda solo a nivel de 

proposición a la espera de ser comprobado a través de dife-

rentes aplicaciones prácticas. 
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Investigación aplicada: 
3 casos de estudio.

A continuación, se exponen tres casos de estudio, donde 

la arquitectura de la acción ha sido aplicada primero como en-

foque de aproximación al lugar y después como estrategia de 

regeneración urbana a base de intervención directa. Los tres 

casos están realizados como proyectos de investigación dentro 

de la línea de Elisava Research, Design for City Making, donde 

yo he colaborado en los últimos cuatro años como investiga-

dora de dedicación completa. Como he tenido la oportunidad 

de participar en todas las fases del desarrollo de los proyec-

tos– desde la ideación y el diseño del enfoque global (procedi-

mientos, dinámicas y objetivos generales), la propia ejecución 

e implementación hasta la evaluación y la retroalimentación a 

base de los resultados obtenidos– las lógicas operativas de la 

arquitectura de la acción han sido insertadas transversalmen-

te a lo largo de todas estas fases. A modo de laboratorio de 

investigación aplicada, se prueba tanto el enfoque global, que 

enmarca la arquitectura de la acción, como diversas de las es-

trategias espaciotemporales que desarrolla la sintaxis de ac-

ciones. Incluso se llega a operar con la propia sintaxis como 

herramienta de hibridación y expansión de la actitud del dise-

ñador y el enfoque de diseño crítico a la hora de intervenir en 

un contexto socio-urbanístico de alta complejidad. 

Los casos de estudio. Breve introducción

Los primeros dos casos de estudio– Civic Pla-

cemaking I (CP1) y Civic Placemaking II (CP2)– for-

man parte del proyecto marco Civic Placemaking: 

disseny, espai públic i cohesió social 2que consiste 

en tres iteraciones de investigación aplicada, cada 

una de duración aproximada de un año. El objetivo 

principal del proyecto de investigación es promo-

ver la cohesión social y la integración intercultural 

de forma orgánica y eficaz a través de proyectos e 

investigación en diseño que tengan impacto en el 

espacio público. Si CP1 explora las capacidades de 

2 Los proyectos Civic Placemaking 1: Disseny, espai 
públic I cohesió social. Marianao, Sant Boi de 
Llobregat y Civic Placemaking 2: Disseny, espai 
públic I cohesió social. Raval, Barcelona se realizan 
bajo la promoción de la Fundació Bancària “la 
Caixa” en el grupo de investigación de ELISAVA 
Research con Dr. Roger Paez como investiga-
dor principal y director del proyecto y Manuela 
Valtchanova como investigadora con dedicación 
completa. El CP1 se lleva a cabo en colaboración 
con Toni Montes y Rodrigo Aguirre, mientras que 
el CP2 en colaboración con Xevi Bayona, Curro 
Claret, Toni Montes y Lio Huntjens como investi-
gadores con dedicación parcial.
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la arquitectura efímera para transformar el imaginario de un es-

pacio público al rehabilitar su percepción por parte de la comu-

nidad que lo habita, CP2 se centra en explorar las capacidades 

de la arquitectura efímera para promover la interacción entre 

ciudadanos introduciendo nuevos usos en el espacio público, 

CP3 investiga cómo convertir un espacio público emergente 

en un espacio público consolidado a través de intervenciones 

temporales colaborativas. Las primeras dos iteraciones ya se 

han acabado, CP1 fue realizado durante 2018-2019, CP2: 2019-

2020 y CP3 está en proceso de desarrollo (2021-2022). Como 

nos interesa evaluar la operatividad de la arquitectura de la ac-

ción a través de casos realizados que permiten una interpreta-

ción crítica de los resultados y los fenómenos desencadenados 

a raíz de las acciones implementadas, nos centraremos en CP1 

y CP2 como iteraciones acabadas. 

El tercer caso de estudio es el proyecto FUR-

NISH (Fast Urban Responses for New Inclusive 

Spaces and Habitat)3 que fue realizado entre junio 

de 2020 y diciembre de 2020, en el contexto de la 

emergencia global a causa de la pandemia de CO-

VID-19. El proyecto tiene el objetivo de proponer e 

implementar nuevas estrategias de expansión del 

espacio público como respuesta a la urgencia de 

consolidar nuevos espacios colectivos que res-

pondan a los imperativos emergentes de distan-

ciamiento social y movilidad urbana impuestos por 

la crisis. FURNISH se basa en la colaboración acti-

va entre diseñadores, ciudadanía y agencias mu-

nicipales que conciben y producen conjuntamente una serie 

de Elementos Urbanos Móviles (MUE mobile urban elements), 

que desarrollan comportamientos radicalmente temporales de 

apropiación y resignificación de la ciudad pandémica. El pro-

yecto se realiza en cuatro fases: F.I: Convocatoria abierta para 

seleccionar 7 equipos de toda Europa que fabricarán e insta-

larán Elementos Urbanos Móbiles (MUE) ; F.II: Talleres de cola-

boración abierta entre expertos y los 7 equipos seleccionados; 

F.III: Implementación directa y testing; F.IV: Repositorio online 

abierto. Al final se producen siete prototipos que fomentan 

múltiples formatos temporales de apropiación y expansión del 

espacio urbano común y permanecen instalados simultánea-

mente entre 1 y 15 días en diferentes contextos socio-urbanís-

ticos en cinco ciudades europeas (Barcelona (3 instalaciones), 

Milano, Helsinki, Budapest, Guimarães).

Modelo de estudio: entre la experimentación y la 
metodología

Como cada uno de los casos de estudio ha sido desarro-

llado con la implicación activa de la autora desde la fase de 

reconocimiento y construcción de la oportunidad hasta la fase 

de implementación directa y evaluación de los resultados, la 

arquitectura de la acción ha sido aplicada transversalmente 

en diferentes niveles proyectuales en un proceso continuo de 

experimentación y autocuestionamiento que procura enten-

der los potenciales y las problemáticas del enfoque crítico que 

se propone en esta tesis. Como la aplicación de este enfoque 

en la práctica todavía está en una fase incipiente, se rescata 

una masa crítica de pocos casos de estudio donde se aplica 

la arquitectura de la acción de manera operativa, propositiva o 

proyectual, y por esta razón todavía no se pretende hablar de la 

concreción de una metodología de intervención. Sin embargo, 

en este sentido, se propone instrumentalizar la actitud crítica 

que plantea la arquitectura de la acción y buscar continuidades 

y fugas operativas entre los tres casos de estudio para empe-

zar a trazar los comportamientos de una dinámica metodológi-

ca de reconocer el contexto, intervenirlo y consolidarlo a base 

de la acción tanto discursiva como práctica. 

En este sentido, entre los tres proyectos de investigación 

se entrelazan enfoques proyectuales comunes que articulan 

diferentes estrategias contextuales de intervención, pero des-

de unas perspectivas críticas compartidas. 

3 El proyecto FURNISH (Fast Urban Responses 
for New Inclusive Spaces & Habitat) es una de 
las propuestas ganadoras en la convocatoria del 
European Institute of Innovation & Technology 
(EIT) – Urban Mobility como parte de la Crisis 
Responses Initiative contra COVID-19. FURNISH se 
desarrolla desde un consorcio liderado por CAR-
NET, y coordinado en colaboración entre CIT UPC, 
Elisava, la Universitat Politècnica de Catalunya 
BarcelonaTech (UPC), el Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña (IAAC), el Ayuntamiento de 
Milán y AMAT. El equipo de Elisava está formado 
por miembros de Elisava Research: Roger Paez, 
Toni Montes y Manuela Valtchanova.
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La acción discursiva: construir la oportunidad a través de 
la interpretación de la realidad

El acto de entender el contexto y construir la oportunidad 

a través de metodologías basadas en la cartografía operativa es 

transversal para los tres casos. La cartografía operativa o el uso 

de mapas como un sistema de reconocimiento y a la vez como 

una herramienta de diseño posibilita la articulación de una ac-

ción discursiva que interpreta la presente realidad desde el ob-

jetivo de proyectar posibles realidades futuras. La intervención 

no-material en los significados y las verdades del lugar a través 

de los mapas vehicula en sí la acción crítica. En este sentido, la 

arquitectura de la acción empieza con la construcción de un 

discurso, de una perspectiva sobre el lugar, que no pretende 

trabajar desde la objetividad, sino lo contrario, intencionada-

mente procura interpretar la realidad desde la subjetividad de 

un posicionamiento crítico y propositivo. Los mapas tienen ca-

pacidad de operar como visiones, construcciones, protocolos o 

instrumentos (Paez 2019) del intervencionismo crítico, porque 

posibilitan entender la complejidad del contexto en su con-

tingencia y heterogeneidad espaciotemporal e intentan des-

colonizar su imaginario de las verdades hegemónicas que lo 

estructuran. La cartografía operativa propone una herramienta 

de detectar y estudiar las dinámicas entrópicas del lugar para 

potenciarlas a través de nuevos modos de activación socio-ur-

banística. Al interpretar la multiescalaridad, la relacionalidad y 

la temporalidad  de un lugar más allá de su fisicidad rígida se 

posibilita un contexto de trabajo procesual y performativo, que 

prolifera líneas de diseño como por ejemplo, las que define Ro-

ger Paez: el proyecto posibilitador, que fomenta, facilita o po-

sibilita más que resolver, el proyecto estratégico, que se basa 

en líneas de acción abiertas pero dirigidas, el proyecto táctico 

que se basa en el reconocimiento de condiciones y el desa-

rrollo de catálogo de posibles acciones o el proyecto activista 

que denuncia a través de la reconfiguración de la arquitectura 

(Paez 2015, 427). De esta manera, entender el contexto en su 

inestabilidad y pluralidad es el inicio de la articulación de la ar-

quitectura de la acción. Intervenir en la narrativa del lugar para 

catalizar la eclosión de toda la multiplicidad de relatos y reali-

dades que lo habitan deviene una estrategia importante para la 

rehabilitación socio-urbanística. En este sentido, en los casos 

de estudio la construcción de la oportunidad de intervención 

se enfrenta siempre desde la acción discursiva: cartografiar la 

realidad en su complejidad y todas sus temporalidades para 

activar sus narrativas que a su vez alimentarán las posibles es-

trategias socio-espaciales de intervención. 

Así, al aplicar lógicas de cartografía operativa, se busca la 

activación de la agencia del espacio (spatial agency), o sea, 

se estudia la realidad a través de una imbricación activa para 

entender dónde y cómo el contexto existente gesta oportu-

nidades de reinvención a través del espacio. Por esta razón, la 

operatividad de la arquitectura de la acción en proyectos de 

rehabilitación socio-urbanística propone un enfoque mucho 

más procesual que parte de la necesidad primero de recons-

truir el lugar en su complejidad y después de intervenirlo a base 

de estrategias que trabajan desde la temporalidad, la heteroge-

neidad y la intersubjetividad. La aproximación activa al contex-

to a través de la cartografía operativa huye de la observación 

distante y se basa en la imbricación subjetiva. De esta mane-

ra, se construye el campo de oportunidad de manera radical-

mente contextual. En este sentido, la arquitectura de la acción 

marca un enfoque que se diferencia de la mirada disciplinaria 

del diseñador que normalmente interviene desde la perspecti-

va de las capacidades y los intereses de la disciplina propia. Al 

contrario, la arquitectura de la acción cada vez reconstruye sus 

herramientas de intervención desde el comportamiento del 

contexto. Los propios ritmos del lugar son los que alimentan la 

metodología de la acción. Como se ha visto en la sintaxis de ac-

ciones, la hibridación entre varias tipologías de acciones vehi-

cula estrategias de intervención socio-urbanísticas que nacen 

de la genealogía del lugar específico. 

En los proyectos de investigación realizados que se exponen 

a continuación, la cartografía operativa oscila entre diferentes 

formatos: mientras que en CP1 se aplican dinámicas interpreta-

tivas (cartografías interpretativas), que leen las lógicas existen-

tes del lugar para identificar paisajes y redes socio-espaciales 

inmanentes al tejido estudiado en cuanto a criterios objetivos 
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como la activación, la calidad o la percepción del espacio urba-

no, en CP2 se desarrollan cartografías subjetivas que pretenden 

trazar la pluralidad de narrativas personales y colectivas que 

habitan un lugar sin ánimo de exhaustividad para impulsar una 

interpretación socio-urbanística basada en la intersubjetividad 

como necesidad infraestructural. En el tercer caso, FURNISH, la 

cartografía se utiliza para acotar un paisaje transterritorial de 

fugas conceptuales entre siete acciones en contexto de cri-

sis con el objetivo de detectar y fomentar posibilidades de ex-

pansión e hibridación del diseño. En los tres casos, la acción 

discursiva que se realiza a través de la cartografía es el inicio 

de la articulación de la estrategia socio-espacial de interven-

ción que se aplica posteriormente, o sea, primero se construye 

un discurso respecto al contexto para luego empezar a buscar 

oportunidades donde articular la acción directa a través de la 

práctica. Así, en CP1 se llegan a detectar tres tipos de lógicas 

urbanísticas a potenciar a través de estrategias temporales, to-

das articuladas a través del mismo punto central (Plaça de la 

Generalitat, Marianao, Sant Boi) que deviene el lugar de opor-

tunidad crítica, en CP2 se opta por desarrollar una serie de in-

fraestructuras de interacción en el espacio público que activan 

exclusivamente la agencia humana como vector de la transfor-

mación y en FURNISH se decide generar una herramienta de 

expansión de la actitud del intervencionista socio-espacial que 

prolifera las reacciones al colapso y la emergencia en espacios 

y tiempos heterogéneos.



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

384 385

III- ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN. 

Cartografías interpretativas: paisajes socio-espaciales y 
topografías perceptivas

La construcción del discurso en el caso de Civic Placema-

king 1 (CP1) parte del interés de interpretar el territorio como un 

paisaje dinámico de condiciones tanto de orden objetivo como 

la calidad urbana, como de orden subjetivo como la activación 

y la percepción emotiva. 

Con la idea de conseguir nuevas versiones de la realidad 

socio-urbanística concreta, se realiza una interrogación activa 

del lugar a través de diferentes protocolos rigurosos de recogi-

da de datos sobre el terreno. 

Por ejemplo, por un lado, para determinar los grados de ac-

tivación de las calles del bario, a partir de un trabajo de campo 

extensivo y minucioso, realizado mediante Google StreetView 

y visitas in situ, se identifican todos los pequeños comercios, 

bancos, establecimientos de alimentación, bares y restauran-

tes, asociaciones de vecinos y centros cívicos, otorgando a 

cada uno de ellos un valor creciente, de modo que se pondere la 

importancia relativa de cada tipo de uso en cuanto a la activa-

ción del barrio (un pequeño comercio genera menos activación 

que un establecimiento de alimentación, y éste menos que un 

centro cívico). Por otro lado, para determinar la calidad del es-

pacio público, se registran los aspectos físicos y de utilización 

del espacio público, identificando cuatro tipos de información: 

el ancho de la calle, el tráfico de vehículos, el ancho de acera, 

y la existencia de vegetación. Cada parámetro identificado re-

cibe una valoración en función de su contribución a generar, a 

priori y de forma intrínseca, un espacio público potencialmente 

de mayor calidad. Así, por ejemplo, cuanto mayor es el tráfico 

de vehículos peor es la calidad del espacio público, o cuanto 

más ancha sea la acera, mejor es la calidad del espacio públi-

co. También, para trazar el paisaje afectivo de las percepciones 

intersubjetivas del territorio, se realizan 18 encuestas con dife-

rentes residentes, donde a cada persona encuestada se le en-

tregan tres mapas mudos de Marianao y se le pide que identi-

fique en verde los espacios del barrio que valora positivamente 

y en rojo negativamente, en lo que se refiere a tres cuestiones 

diferentes: las sensaciones que le provoca, las percepciones de 

seguridad que le suscita, y sus memorias asociadas. La recopi-

lación final es de 54 casos, un número insuficiente para generar 

información sociológicamente representativa, pero suficiente 

para explorar una forma de traducir sensaciones subjetivas en 

un documento comunicable intersubjetivamente. A partir de la 

información aportada por las encuestas, el mapa se construye 

generando un campo de valores por cada tramo de calle que 

revela la percepción conjunta de las distintas partes del barrio 

entendido como paisaje emotivo.

Incluso se elaboran hasta fórmulas matemáticas que co-

rresponden a cada lógica de interpretación del paisaje so-

cio-urbanístico. 

Activación {A} (gente/h) 

{A}=l xΣ todas las unidades de activación de la calle

Espacio Público [Q] 

{Q}= Σ calidades (t+v+r+a)

Calidad Urbana {A}x[Q] 

Paisaje Perceptivo (P)

(P)=18 encuestas x Σ(seguridad, memoria y sensación) 
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Fig 3-02. Fragmento del 
mapa de Calidad Urbana 
{A}x[Q] que enseña la 
superposición de los 
resultados de activación 
{A} (gente/h) y de la 
evaluación de la calidad 
del espacio público [Q] 
para permitir una visión 
más refinada sobre los 
diferentes niveles de la 
calidad urbana del ba-
rrio. Autoría: M. Valtcha-
nova y R. Paez.
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En cada una de las acciones discursivas que se aplican al 

lugar, la codificación gráfica deviene una intervención impor-

tante sobre el terreno que suspende las lógicas de las lectu-

ras primarias del contexto para conseguir interpretaciones 

novedosas que pretenden proponer nuevas visiones sobre el 

comportamiento del contexto. Por esta razón, las cartografías 

interpretativas parten de la interrogación sistemática con pro-

tocolos precisos, que se traducen rigurosamente en paisajes 

de coeficientes, gradientes y colores codificados. Así, se ela-

bora el campo de acción en la interpretación del lugar a través 

de múltiples acciones cartográficas, que en su acumulación y 

superposición inician procesos de resignificación del lugar al 

visibilizar el territorio como un conjunto de condiciones. 

Por esto, la tercera serie de cartografías, la que llamamos 

topografías temáticas, se basan en la interpretación en forma 

de topografías tridimensionales de los resultados cuantitativos 

de los estudios cartográficos del espacio urbano [Q], la activa-

ción {A} y la percepción (P). Para construir las topografías se da 

un valor de altura topográfica en cada unidad de los resulta-

dos cuantitativos obtenidos en cada uno de los casos, estable-

ciendo un nivel mínimo (cota 0.00m) y un nivel máximo (cota 

64.00m) válido para los tres mapas básicos ([ Q], {A}, (P)) para 

que los tres casos sean comparables. Así, se construyen inter-

secciones temáticas entre las representaciones topográficas 

de cada tema de estudio, que ofrecen unas lecturas altamen-

te operativas, puesto que evidencian el carácter dominante de 

cada sector de Marianao y, en consecuencia, la prioridad relati-

va de intervenciones de mejora.

Así, por ejemplo, en aquellas áreas donde la topografía de 

calidad urbana (en verde) es la que domina, podemos deducir 

que se trata de áreas de alta potencialidad ya que son espacios 

que ya disponen de una alta calidad urbana pero que tienen 

una activación relativamente pobre y, por las razones que sea, 

todavía no se perciben de forma demasiado positiva. 

Para plantear una comparación más operativa entre las 

tres cartografías, a partir del resultado de la intersección de las 

diferentes topografías temáticas se construyen secciones a lo 

largo de algunos de los ejes de importancia estratégica. Estas 

secciones ponen de manifiesto cuál es el parámetro dominante 

y cuáles son los parámetros secundarios por cada punto del 

mapa de Marianao. Tal y como hemos expuesto anteriormente, 

las áreas rojas indican a los sectores de mayor complejidad, 

donde es conveniente estudiar operaciones de mejora urbana 

de cierta envergadura; las áreas verdes señalan a los sectores 

de máxima potencialidad de mejora, donde operaciones relati-

vamente sencillas y de costes acotados pueden producir me-

joras sustanciales del espacio público; mientras que las áreas 

amarillas revelan a los sectores de menor presión por transfor-

maciones urbanas.

De esta manera, a base de las transacciones discursivas 

que se realizan con el territorio a través de los mapas operati-

vos, se perfila un diagnóstico del comportamiento del contexto 

para identificar lugares y estrategias de intervención a través de 

un enfoque altamente contextual. Así, se trazan de forma muy 

clara tres estrategias urbanas– el clúster central, el eje cívico y 

el mosaico de caracteres– que son tres comportamientos so-

cio-urbanísticos que se leen a base de los resultados de las 

cartografías. Estas tres hipótesis urbanas intencionadamente 

se articulan a través de un espacio común, la Plaza de la Gene-

ralitat, que las cartografías realizadas previamente diagnostican 

como un nudo importante con alta potencialidad de reactiva-

ción. Así, las cartografías interpretativas por un lado indican los 

lugares y los formatos de oportunidad y por otro, explicitan la 

Fig 3-03.  Intersección 
entre las topografías de 
activación (color rojo), 
calidad urbana (color 
verde) y percepción 
(color amarillo), que 
ofrece una visión ope-
rativa sobre el carácter 
predominante de dife-
rentes zonas del barrio 
de Marianao. Autoría: M. 
Valtchanova y R. Paez. 
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multiplicidad y la heterogeneidad del contexto para convertir 

la temporalidad en una necesidad estructural del espacio ur-

bano. En este sentido, se opta por desarrollar las tres hipótesis 

urbanas con la idea de potenciar las lógicas inherentes del ba-

rrio a través de acciones de resignificación que operan desde 

la temporalidad, pero buscan dinamizaciones socio-espaciales 

estructurales. Así, se propone trabajar el clúster central desde 

la idea de atmósfera de activación (ideas de intervención que 

trabajan con las condiciones atmosféricas articulan un campo 

de activación que cuestiona los límites físicos de los lugares 

interconectados), el eje cívico desde la idea de dinamismo o 

itinerario de experiencias y el mosaico de caracteres desde la 

idea de intercambio de narrativas e identidades. 

De esta manera, la acción discursiva basada en la interpre-

tación directa de los comportamientos del territorio construye 

la oportunidad de entender las potencialidades del lugar des-

de diferentes perspectivas para descubrir en su superposición 

tanto lugares, como formatos de intervención. Así, la interpreta-

ción crítica del contexto desde un enfoque contradisciplinario 

alimenta la acción directa para definir sus temporalidades y su 

espacialidad.  
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Fig 3-04. Ilustración de las tres estrategias 
urbanas ‘Cluster central’, ‘Eix cívic’ y ‘Mosaic de 
caràcteres’ y los formatos correspondientes para 
la activación de cada una de ellas– atmósfera o 
una intervención en las condiciones ambientales 
del vacío central, dinamismo o la creación de una 
itinerario de narrativas a lo largo del eje cívico e 
intercambio o una serie de intervenciones a base 
de narrativa visual y resignificación de los límites 
entre las unidades ambientales identificadas en 
el mosaico de caracteres en el barrio. Autoría: M. 
Valtchanova y R. Paez. 
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Semántica de la acción: constelaciones conceptuales y 
códigos de lectura

Como el proyecto de investigación Civic Placemaking 2 

(CP2) se centra en el barrio del Raval, se opta por reconstruir 

el contexto desde la condición intrínseca del barrio como te-

rritorio de cruce continuo entre subjetividades. Especialmen-

te desde su densificación definitiva, a mediados del siglo XIX, 

el Raval se ha convertido en un terreno de negociación entre 

múltiples diversidades, que construyen una realidad compleja a 

base de la intersección de culturas, visiones, comportamientos 

y subjetividades a diferentes niveles.

Este cruce de historias personales y colectivas pone de 

manifiesto el valor de la multiplicidad de subjetividades: la 

construcción de un entorno urbano compartido y reclamado 

desde múltiples miradas. Por esta razón, el proyecto de inves-

tigación comienza estudiando la multiplicidad de enfoques y 

actitudes desarrolladas a la hora de intervenir en el barrio. Este 

estudio explora el amplio abanico de proyectos sociales, artís-

ticos o transversales, que se han llevado a cabo en los últimos 

treinta años (1992-2019) para esbozar la pluralidad de acciones 

y estrategias ensayadas en el territorio del Raval. La investiga-

ción apunta a precisar las temáticas generales tratadas, las ti-

pologías de los formatos intervencionistas abordados y los ob-

jetivos específicos que han motivado las actuaciones. De esta 

manera se elabora una recopilación de proyectos realizados en 

el territorio del barrio del Raval que no tiene la intención de ser 

exhaustiva sino de trazar un muestrario de intervenciones e ini-

ciativas para poder estudiar la tipología de actuaciones y los 

campos generales que engloban las intenciones proyectuales. 

Teniendo en cuenta que el objetivo final del presente trabajo de 

investigación es participar en la regeneración urbana fomen-

tando la interculturalidad y la cohesión social mediante investi-

gación y propuestas de diseño con impacto en el espacio pú-

blico, entender las actuaciones e intervenciones ya realizadas 
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Fig 3-05. Matriz de estu-
dio de las constelaciones 
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en los 56 proyectos so-
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transversales analizados. 
Autoría: M. Valtchanova y 
R. Paez.
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es especialmente relevante, sobre todo en un entorno como el 

Raval, que, como este trabajo de reconocimiento pone de ma-

nifiesto, es un territorio extremadamente intervenido. 

Finalmente, se genera una recopilación de 56 proyectos 

sociales, 64 proyectos artísticos y 4 proyectos transversales 

(uno de los cuales engloba 18 subproyectos o actuaciones). 

Después de asignar una nomenclatura de identificación a cada 

proyecto (PSXX- proyecto social N XX, PAXX- proyecto artístico 

N XX, PTXX- proyectos transversal N XX), se elabora una matriz 

de estudio donde a cada proyecto le corresponde una casilla, 

referida con su número de identificación. Se comienza por los 

proyectos sociales, o sea, por el PS01, y después se van iden-

tificando todas las casillas en orden consecutivo. Dentro de la 

casilla para cada uno de los proyectos seleccionados se apun-

tan los conceptos y palabras clave que describen en términos 

generales la actuación planteada. Una vez producido el listado 

completo de todos los proyectos estudiados, se cuantifica la 

frecuencia de uso de los conceptos identificados. Se apunta 

cada palabra con el número de veces que aparece. Después de 

analizar las palabras que aparecen más de dos veces, se realiza 

una primera aproximación a su agrupación semántica. Se defi-

nen 9 nidos semánticos: Civismo, Colectividad, Reivindicación, 

Transformación, Comunicación, Gremios, Usuarios, Ciudad, 

Otros. Así, a cada nido semántico se aplica un código de color y 

formato tipográfico y también se expresa su frecuencia de uso 

a través de un control paramétrico del tamaño de la letra. 

Con la intención de explicitar la configuración gráfica a la 

que corresponde cada temática, se decide desgranar el lista-

do global en diferentes cuadros temáticos que corresponden a 

todas las palabras que le pertenecen, conservando su posición 

y sus parámetros gráficos. 

El objetivo principal es realizar una lectura crítica de cada 

cuadro temático, leyendo la densificación ,la frecuencia, las su-

perposiciones y las interrelaciones que sugiere la configuración 

gráfica final. La intención es detectar tendencias, estudiar las te-

máticas más y menos exploradas e identificar problemas y opor-

tunidades en las estrategias de intervención aplicadas desde el 

período posterior a los Juegos Olímpicos hasta la actualidad.
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Fig 3-06. Constelaciones 
semánticas de civismo, 
colectividad, transfor-
mación y reivindicación. 
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 ▶ Constelaciones: civismo 

La ciudadanía activa y la reivindicación del componente 

público se detecta en la construcción del nido temático forma-

do por las palabras político-civismo-derecho-ciudadanía-pú-

blico. Un 30% de los proyectos sociales y artísticos realizados 

en el barrio del Raval abren líneas de desarrollo relacionadas 

con el civismo y la condición pública del contexto. El aspecto 

político de la actuación se ve activado en varios proyectos, que 

varían entre espacios de encuentro, espacios sociales activis-

tas, talleres creativos como forma de autoempleo, exposicio-

nes sobre los procesos autogestionados del barrio, o interven-

ciones y actividades entorno a la evolución urbanística y social 

del barrio. Puede identificarse una continuidad muy persistente 

tanto en proyectos sociales como artísticos en la necesidad 

de establecer múltiples espacios de emancipación ciudadana, 

donde se buscan formatos heterogéneos de defender los de-

rechos humanos y cívicos, tanto individuales como colectivos. 

De esta forma se busca la creación de nuevas capacidades 

de acción ciudadana y los formatos de intervención se ubican 

cada vez más en la contradisciplinariedad, la colaboración y la 

interseccionalidad.

 ▶ Constelaciones: colectividad 

El tejido social y la capacidad asociativa del barrio se han 

trabajado múltiples veces, explorando conceptos como inclu-

sión-otro-red-colectivo-identidad-convivencia-vecinal-inter-

cambio-asociativo-social. Un 42% de los proyectos estudiados 

trabajan con temas de orden social como espacios autoges-

tionados de creación, acciones sociales educativas, espacios 

sociales reivindicativos, ateneos, instalaciones participativas, 

proyectos de mediación, instalaciones artísticas de espacios 

de diálogo e intercambio, espacios de debate abierto, carto-

grafías colaborativas, o exposición sobre la evolución urbanísti-

ca y social del barrio. Se evidencia un interés muy consolidado 

en dar visibilidad y activar la memoria colectiva con mecanis-

mos de debate social. Por tanto, este cuadro temático dibuja la 

colectividad como uno de los ejes vertebradores de la mirada 

intervencionista dirigida hacia el barrio del Raval. La intención 

de establecer una red de interacciones e intercambio articula 

intereses transdisciplinarios hacia la esfera social, donde apa-

recen y expresan muchas de las subjetividades diversas que se 

desarrollan en el barrio.

 ▶ Constelaciones: transformación 

Los procesos socioculturales de enfoque transformativo o 

propositivo toman una presencia considerable a lo largo del es-

tudio de las constelaciones temáticas. Por esta razón, se articula 

un cuadro semántico formado por las palabras reflexión-cola-

boración-procesos-tranformación-formación-taller-inter-

vención-participación. La frecuencia con la que aparecen ejes 

temáticos relacionados con el tema de la transformación socio-

cultural asciende a un 48%. Es significativo que en esta agrupa-

ción de palabras, el tema de la participación ciudadana es muy 

reiterativo y se utiliza muchas más veces que los demás. Los 

procesos transformativos basados en dinámicas participativas 

o colaborativas formalizan estrategias de intervención con una 

tendencia predominante hacia la co-creación y el empodera-

miento de una ciudadanía activa. La implicación subjetiva en las 

estrategias de regeneración urbana es un fenómeno que está 

muy arraigado en el territorio del barrio de Raval como territorio 

de acogida de los invisibles y puede leerse detrás de múltiples 

prácticas como ateneos libertarios, actividades culturales de 

promoción de la mujer , proyectos socio-productivos de inclu-

sión, espacio de reflexión política, jornadas de creatividad so-

cial en conflictos urbanos, recorridos y cartografías participa-

tivas, centro de música y teatro, teatro de intervención social, 

exposiciones participadas, construcción colectiva de videojue-

gos , instalación audiovisual participativa, dispositivo móvil-ci-

neforum, o intervenciones urbanas de inventario visual. A partir 

de esta información, puede deducirse que el formato de inter-

vención en el barrio del Raval desarrolla una estética propia, ba-

sada en la transversalidad social y la activación del sujeto como 

elemento transformador de la esfera pública.

 ▶ Constelaciones: reivindicación 

Muchos de los proyectos estudiados materializan la de-
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nuncia de cuestiones problemáticas de la realidad sociopolí-

tica del Raval, destacando temas relacionados con feminismo, 

desigualdades, migración, gentrificación, derecho a vivienda o 

marginación social. Se ha formado un nido semántico para ex-

plorar el desarrollo de esta temática, basado en las palabras 

feminismo-lucha-marginación-violencia-gentrificación-de-

nuncia-justicia-vivienda-prostitución-crítica-activismo-mi-

gración. Las intervenciones de origen activista y reivindicativo, 

sean sociales o artísticas, suman a un 40% del total de las ac-

ciones estudiadas, lo que demuestra que la reivindicación de 

los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, es 

una motivación recurriendo en intervenciones al barrio. Las lu-

chas sociales aparecen transversalmente a múltiples niveles a 

lo largo del estudio, convirtiendo la urgencia de la crítica so-

ciopolítica en uno de los principales estímulos creativos. Los 

proyectos de carácter activista tienen materializaciones hete-

rogéneas, como por ejemplo ateneos autogestionados de crea-

ción, espacios sociales reivindicativos, recuperación de solares 

por el uso del barrio, espacios sociales para la reivindicación de 

los derechos de los inmigrantes, jornadas de creatividad so-

cial en conflictos urbanos, periódico independiente del barrio, 

radio reivindicativa, talleres creativos de autoempleo, locutorio 

móvil, ocupaciones artísticas, cine documental, proyectos de 

denuncia fotográfica, espacios de creación audiovisual, talleres 

de cartografía participativa o pintura mural. Predomina el tema 

de la migración como base de múltiples procesos de reivindi-

cación vecinal y acciones de crítica social, lo que demuestra 

que el barrio todavía se enfrenta a la problemática de cómo 

gestionar la complejidad sociocultural, económica y étnica.

 ▶ Constelaciones: ciudad 

La esfera urbana y el espacio público se convierten recu-

rrentemente en el territorio de actuación de diversas actuacio-

nes, donde se exploran nociones expandidas de un urbanismo 

transformativo y social. La ciudad en su complejidad multifa-

cética impulsa y acoge más del 58% de las intervenciones revi-

sadas y de esta forma se evidencia la voluntad de transformar, 

replantear, denunciar o dibujar de nuevo la ciudad contempo-

ránea como terreno de la diversidad y la intersubjetividad. La 

noción del barrio como unidad sociocultural con una identidad 

propia que ayuda a construir relaciones de pertenencia y reco-

nocimiento entre sus habitantes y el espacio urbano también 

es relevante. El cuadro temático que se construye para enfocar 

la mirada sobre estas cuestiones está constituido por las pa-

labras monumento-cartografía-mapa-ciudad-espacio públi-

co-barrio-urbano. La monumentalidad de los espacios públicos 

como imposición de unas dinámicas sociopolíticas rígidas sur-

ge como el tema particular de varios proyectos, planteando la 

necesidad de buscar nuevos usos del espacio público creados 

desde la autogestión y la temporalidad. Otro tema frecuente 

es la cartografía como herramienta para estudiar las oportuni-

dades vigentes de la ciudad, reconocimiento que en la mayoría 

de los casos se vertebra a través de acciones participativas o 

colaborativas. La tipología de los proyectos centrados en esta 

temática se constituye de intervenciones como ateneos auto-

gestionados, recuperaciones de solares para uso comunitario, 

acciones para la recuperación del espacio público, mercados 

mensuales, editorial para la dinamización del barrio, recorridos 

y cartografías, talleres de memoria colectiva, dispositivos mó-

viles de activación temporal, ocupación del Liceu, dispositivo 

efímero de consulta sobre la arquitectura y la ciudad, docu-

mentalismo fotográfico, cine documental, intervenciones ar-

tísticas, instalaciones audiovisuales participativas, dispositi-

vo-móvil cinefórum, intervenciones urbanas-inventario visual, 

proyectos de mediación entre entidades o centros educativos 

y vecinos del barrio. Destaca el alto uso de la palabra barrio en 

el caso de las intervenciones sociales y las palabras urbano-ur-

banismo-ciudad en el caso de las intervenciones artísticas. Se 

puede detectar un marcado interés por construir y restituir el 

tejido comunitario a nivel de actuaciones sociales, así como la 

tendencia de trabajar cuestiones sociopolíticas a un nivel ur-

bano más global desde la mirada crítica de la acción artística.

 ▶ Constelaciones: interdisciplinariedad 

La multiculturalidad del barrio de Raval se trabaja desde 

diversas esferas culturales: el arte, la educación, el estudio an-
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tropológico, la economía, la arquitectura, el diseño, el teatro, la 

danza, el circo o la música. Por esta razón se explora la cons-

telación temática formada por palabras que remiten a la diver-

sidad de enfoques culturales desde distintos ámbitos. El nido 

semántico se forma por las palabras arte–economía–educa-

ción–música–antropología–teatro–diseño–cultura-multicul-

turalidad. La preservación y el fomento de la multiculturalidad 

articula la interdisciplinariedad de las actuaciones realizadas, 

que buscan estrategias para catalizar la diversidad existente 

como eje vertebrador de las políticas sociales y las interven-

ciones artísticas. De la taxonomía de proyectos que abren te-

mas de este cuadro temático destacan formatos como casales 

infantiles, celebración del carnaval del barrio, centro de música 

y teatro del barrio, teatro de intervención social, performances, 

exposiciones sobre los procesos sociales autogestionados, ex-

posición sobre los documentales y películas de ficción sobre el 

barrio, fotografía documental o archivo de empleos temporales. 

La mayoría de las intervenciones se benefician de las herra-

mientas de diferentes disciplinas con el fin de interrelacionar 

las subjetividades y diversidades que proliferan en el barrio y 

crear puntos de encuentro donde la compenetración multicul-

tural genera nuevas visiones sobre la realidad y nuevas compli-

cidades comunitarias.

 ▶ Constelaciones: usuarios 

El perfil de los grupos sociales de los participantes de los 

proyectos ofrece una visión sobre las estrategias sociocultura-

les vigentes en el Raval así como los intereses que las impulsan. 

Se forma una constelación temática con la intención de explorar 

la capacidad intergeneracional de los proyectos realizados y se 

identifica el nido formado por las palabras joven(es)-infantil-in-

fancia. Significativamente, no aparece ningún grupo generacio-

nal más, por lo que se puede leer claramente la direccionalidad 

marcada de las intervenciones hacia los jóvenes y los niños. El 

interés de trabajar con/para la juventud se refuerza con diná-

micas de co-creación, donde los participantes se convierten 

en el motor principal de los procesos transformativos que se 

desencadenan. Este cuadro temático incluye iniciativas como 
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Fig 3-07. Constelaciones 
semánticas de ciudad, 
interdisciplinariedad, 
usuarios y memoria y 
comunicación. 
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ateneos libertarios, proyectos colaborativos de experimenta-

ción tecnológica, casal infantil, asociaciones para la transfor-

mación social implicando la colaboración directa de grupos de 

niños y jóvenes con el fin de iniciar diversos mecanismos de 

memoria colectiva, pertenencia al lugar, transformación siste-

mática del tejido urbano o construcción de complicidades.

 ▶ Constelaciones: memoria y comunicación 

El intervencionismo crítico que aparece en la selección de 

proyectos realizados en el barrio del Raval, a menudo no implica 

una interrupción directa en las dinámicas socioculturales exis-

tentes, sino que desarrolla canales alternativos de comunica-

ción y de registro de la realidad o de expansión de la memoria 

colectiva. El documentalismo como estrategia de intervenir la 

ciudad se convierte en una herramienta para dar visibilidad a 

la complejidad urbana, hacer memoria y construir nuevos rela-

tos urbanos a base de la reproducción subjetiva de la realidad 

cohabitada. Por esta razón se busca la exploración intencio-

nada de la constelación temática que describe los procesos 

del documentalismo subjetivo a base de la agrupación de las 

palabras democracia-difusión-diálogo-locutorio-radio-me-

diación-archivo-audiovisual-medios -comunicación-fotogra-

fía-memoria-video-documental. Un 38% de todos los proyec-

tos implican mecanismos relacionados con la comunicación y 

la memoria para la representación de la multiplicidad de relatos 

que coexisten en el barrio del Raval. La lectura crítica del cua-

dro temático demuestra que los medios de comunicación de la 

realidad se basan muchas veces en estrategias en las que la fo-

tografía se convierte en denuncia, el vídeo-ensayo en reclamo 

de oportunidades, la radio en la urgencia del debate o el archivo 

audiovisual en la necesidad de seguir construyendo la memoria 

del barrio. Entre los proyectos estudiados destacan espacios 

sociales reivindicativos, la mediateca del Raval y su archivo de 

memorias ciudadanas, talleres de fotografía colectiva, la radio 

reivindicativa de Ciutat Vella, la apertura de nuevos espacios 

radiofónicos comunitarios, acciones de señalización de la me-

moria colectiva del barrio, la instalación de un locutorio móvil, 

un taller de creación audiovisual con los vecinos, varios vídeo 

documentales y ensayos audiovisuales, diversas exposiciones 

de fotografía documental del barrio o la construcción de ar-

chivos de acciones y ocupaciones temporales en el barrio. Do-

cumentar los cruces constantes entre narrativas y miradas se 

convierte en un proceso importante de visualizar la diversidad 

existente y potenciarla con el fin de consolidar la multiplicidad 

de relatos y subjetividades del Raval como uno de los poten-

ciales intrínsecos de este territorio.

 ▶ Constelaciones: conceptos más explorados 

Una vez realizadas todas las constelaciones temáticas se 

seleccionan sólo las palabras que se han utilizado con mayor 

frecuencia dentro de cada uno de los cuadros temáticos. Se 

buscan intersecciones conceptuales entre las distintas temá-

ticas para establecer tendencias, fenómenos o asociaciones. 

Se trabaja con las palabras migración-documentalismo-cultu-

ra-público-participación-social-urbano. Se evidencia la densi-

ficación de conceptos de este orden dentro de un solo pro-

yecto, sobre todo en el ámbito de las intervenciones artísticas, 

donde se empieza a ver un cruce intencionado entre esferas de 

actuación, problemáticas y herramientas de activación. Se lee 

la tendencia a intervenir el urbanismo hegemónico con las he-

rramientas del documentalismo y la estimulación de la memo-

ria colectiva a través de dinámicas participativas que refuerzan 

el espacio urbano como un ámbito prioritario de la producción 

social. La participación ciudadana se convierte en una oportu-

nidad para romper con el tiempo tradicional y las lógicas pre-

establecidas de la ciudad e inicia procesos de resignificación 

activa del entorno vivido.

Al estudiar la semántica de la acción desde el contexto 

de un territorio específico, se detectan lecturas transversales 

que destacan la interdisciplinariedad, la colectividad dinámica 

y la reivindicación cívica como ejes principales de un enfoque 

crítico, construido sobre las fugas operativas entre numerosas 

intervenciones realizadas en un territorio de alta complejidad 

cultural.  Así, la acción directa, mayoritariamente procesual e in-

tersubjetiva, y la desjerarquización del proceso creativo se res-
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catan como una necesidad estructural para contextos que cre-

cen sobre una base de antagonismo relacional y diversidad más 

allá del consenso. La mayor parte de los múltiples proyectos de 

intervención estudiados trabajan para documentar, evidenciar, 

evaluar y articular la multiplicidad y la pluralidad de la realidad 

socio-cultural del barrio. A partir de este reconocimiento inicial, 

entendemos la diversidad como la principal riqueza del Raval, y 

decidimos estructurar el trabajo de investigación del proyecto 

CP2 en torno al tema de la diversidad, proponiendo la inter-

subjetividad tanto como campo como como herramienta de la 

acción. Por esta razón, el proyecto de investigación encuentra 

continuidad con los talleres de cartografía colaborativa que se 

presentan a continuación, que pretenden por un lado eviden-

ciar la diversidad existente en el Raval y por otro lado utilizar la 

subjetividad como una práctica de transacción socio-espacial 

para activar el cuerpo cívico como vector principal de la trans-

formación.

La cartografía como acción afectiva: narrativa, territorio e 
intersubjetividad 4

En Civic Placemaking 2 se realizan una serie de talleres de 

cartografías subjetivas, que proponen una práctica colabo-

rativa de identificación y visualización de la multiplicidad y el 

conflicto en el hábitat urbano, aplicando lógicas de cartografía 

operativa (Paez 2019) y la cartografía subjetiva (Jethani 2011), y 

metodologías de acción colaborativa. Consta de tres talleres de 

cartografía realizados con la participación activa de 12 jóvenes 

de entre 14 y 20 años, con sede en el barrio del Raval5. Tenien-

do en cuenta el valor de la multiplicidad de subjetividades que 

prolifera en el territorio de acción, se propone estudiar la inter-

sección de narrativas personales y colectivas a diferentes es-

calas (individual, grupal, social) a través de una serie de talleres 

de cartografía colaborativa que, por un lado, están pensados 

como un proceso de creación de nuevas comunidades y vín-

culos directos con el barrio; y por otro lado, se diseñan como 

una estrategia para profundizar la investigación sobre la com-

plejidad sociocultural del Raval, un barrio donde el conflicto ca-

racteriza la gestión permanente de la diversidad y la pluralidad.

La decisión de enfocar el estudio en un grupo de jóvenes 

de diferentes orígenes culturales presenta una estrategia para 

fomentar las interferencias entre subjetividades, articuladas en 

torno a una única característica unificadora: la juventud. Enten-

demos que los jóvenes son uno de los principales impulsores 

del cambio y contribuyentes a las perspectivas críticas con ca-

pacidad de engendrar y explorar nuevos futuros para el vecin-

dario. Con el objetivo de propiciar una colaboración desjerar-

quizada y libre de constructos profesionales, decidimos formar 

un grupo que sea capaz de ofrecer una respuesta visceral a la 

realidad socio-urbanística, trabajando desde la espontaneidad 

y la experiencia vivida de el espacio.

El formato de los talleres se basa en tres principios: la car-

tografía como herramienta; la intersubjetividad como condi-

ción del enfoque; y la colaboración como principal dinámica de 

trabajo. Se invita a los participantes a examinar sus relaciones 

consigo mismos, con los demás, con el barrio y con el mundo 

utilizando la cartografía como herramienta de mediación entre 

4 Fragmentos de este 
texto están basados en 
Paez, Roger, y Manue-
la Valtchanova. 2021a. 
“Harnessing Conflict: 
Antagonistic Spatiotem-
poral Design Practices.” 
Temes de Disseny, no. 
37: 182–213.

5 Los talleres de car-
tografía subjetiva se 
realizan en colaboración 
con Kn60Lab (Raval, 
Barcelona), que coordina 
la participación de los 
12 jóvenes: Ilham Arbiine, 
Laia Capdevila, Martí 
Castells, Bashar Choud-
hury, Hajar El Abdali, Asia 
El Mhgyly, John Esteban, 
Nathalie Estrada, Saray 
Fernández, Zoni Miah, 
Lluc Paez, Marina Planell.

Fig 3-08. Detalle de la 
superposición de todas 
las narrativas visuales 
creadas y las trayec-
torias de las áreas de 
activación temática 
identificadas. Autoría: M. 
Valtchanova, R. Paez y L. 
Huntjens.
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HK04
Integració social
Tornaria a aquest lloc, hi 
tornaria perquè m’ha donat 
moltíssim.

HK03
Arrels 
Molta gent ens va explicar 
la seva vida i em va 
afectar moltíssim.

SFMP03
El barrio unido
Siempre he pensado que el 
barrio unido se vería mejor. 
Todos juntos, haciendo 
deporte o disfrutando de 
actividades multiculturales.

NE13
 Menys estereotips
M’agradaria que no 

tinguessin tants 
estereotips del barri.

AMIA03
Centres per a col·lectius 
minoritaris
Desitgem que es fessin nous 
centres destinats a col·lectius 
minoritaris o discriminats ( dones, 
lgbqt, racisme..).

MP15
Espais d’ajuda social
Desitjo que hi hagi un o 
més d’un espais per donar 
-----, roba, menjar,-------, 
amb condicions per a tota 
la gent que ho necessiti.

HK12 / IA12
Situació humana més 
regular
Desitgem que hi hagin 
persones amb situació 
regular.

G114
44/ Sé més del 

Punjab, de Nigèria 
i d’Asia que mai.

G310
36/ Ayudaba a los 

ancianos a moverse.

WP4

WP4

WP4

WP4

WP4

WP4

WP4

WP4

WP4

W P 4

W P
2

SF16
D’hotel a habitatge 

social
Me gustaría que en vez 
de tantos hoteles hayan 

más bibliotecas o más 
espacios para poder ir a 

estudiar.

WP2

HK08
Espectacular!
I estic molt 
emocionada.

WP2

MC13
Més espais de difusió 

cultural, una cultura més 
accessible

Desitjo accés a la cultura 
per a tothom, ja que molta 
gent no s’ho pot pagar. Per 
altre banda, molts artistes 

no cobren prou. També 
desitjo que hi hagin més 

espais de difusió cultural.

WP2

WP2

AM11
Creació de centres 
multisocioculturals
Jo desitjo que segueix 
existint aquesta diversitat 
que fa tan únic el Raval. La 
creació de centres 
multisocioculturals por ser 
una font d’aprenentatge i 
una porta a noves cultures o 
nova gent.

WP7

WP7

WP7

G415
23/ Aquí podria haver-hi 
una biblioteca.

G410
56/ Aquest espai seria 
ocupat.

JE11
Ocupació

Aquest espai seria ocupat, 
espero que sigui per una 

bona causa.

WR4

WR4

WR4

WR4

HK02
Fora especuladors

Jo mai havia estat en 
aquest lloc…

WR4

G208
38/ Aquí hi havia un hort, 
y ahora lo han tirado todo

MP03
Lo han tirado todo!

Aquí hi havia un hort, y 
ahora lo han tirado todo.

Es como dejar atrás un 
recuerdo.

WR4

BC12
Unos cambios más 

positivos
Aunque hayan cambios en 

el parque lo vuelven a 
romper. Todos los cambios 

que se hagan que sean 
más positivos

G401
9/ Lo han cambiado para 
qué? Para nada. Pues, 
qué rabia.

W

R4

AM01
¡Qué Rabia!

Lo han cambiado para qué? 
Para nada. Pues, qué rabia.

WR7

WR7

WR7

WR7

WR7

G112
45/Encara no hem pres 

consciència tots plegats.

W
R7

IA02
Sistema educatiu
No m’anava a aturar aquí, 
però m’ha cridat l’atenció 
aquesta frase.

LP11
Correcció error
M’agradaria que arreglessin la 
falta d’ortogra�a que hi ha en 
aquesta placa, perquè trobo 
bastant lleig que hi hagi una 
falta en una placa per en 
recordar-se d’una persona. No 
costa res.

LPLC01
Desaparició del MACBA, 
okupació, autogestió
Desitgem que desaparegui 
el MACBA. Ja que és un 
museu al servei de les elits 
que _ els diners a la salut 
de les veïnes. I okupen 
l’espai creant un espai 
autogestionat al servei de 
la classe treballadora.

G405
41/ La tendència és 
construir murs, traçar 
fronteres

G205
43/ És un imant de captar 
vida, realitat i 
contradiccions.

C6

C6

C6

C6

C6

NE01
Muchas ratas
Antes no me gustaba, 
porque había muchas ratas.

IA07
Moltes llums, molta vida
Comença d’una manera 
molt ampla i acaba d’una 
manera molt estreta. Hi ha 
molta vida, encara que 
sembli que pugui fer por.

C 6

G107
16/ Cada vegada que 
passo per aquí sembla que 
mai hi hagi passat.

C6

G213
31/ És força curiós, 

normalment no ho veus 
això…

G209
35/ En una placa 

solemne, de cop hi ha un 
error ortogrà�c!

C 6

LP05
 Gaires idees més
No tinc molt de temps i 
tampoc gaires idees 
més—suposo que ho 
deixo aquí.

C 6

HK07
Molta joventut

Cada vegada que passo 
per aquí sembla que mai 

hagi passat per aquí, i em 
crida molt l’atenció.

C 6

G307
34/ Això ho vaig trobar 

en una gimcana.

LP04
Error Ortogà�c

Això ho vaig trovar en una 
gimcana. En una placa 

solemne, de cop hi ha un 
error ortogrà�c!

C6

C6

IA06
Res d’especial

No sabia que aquesta plaça 
era tan a prop del Raval.

C 6

G211
20/ Hi ha molta vida, 
encara que sembli que 
pugui fer por.

C6

G311
59/ Espai llindar.

G207
7/ Entre dos barris.

G412
29/ Un edi�ci bastant 
curiós, vull dir, això ja 
ho té…

M2

M2

M2

SF06
Mi abuela

BC03
Con mi madre
Pasar el rato.

LP01
El meu pare

Un edi�ci bastant curiós, 
vull dir, això ja ho té…Em 

sembla que una d’aquestes 
va fer-la el meu pare, no 

me’n recordó del tot.

M2 M 2

M2

SF04
Perritos

G113
30/Em sembla que una 
d’aquestes va fer-la el 

meu pare

LC04
Boda especial
Aquí havíem vingut 
moltes vegades a jugar 
a la corda amb 
amigues del barri. La 
majoria som 
anti-militars.

M3

M3

M3

MP02
Hacer deporte
Me trae muchos recuerdos 
de cuando era pequeña.

M3M3

M3

M 3

ZM01
Hace diez años
Este sitio me marca la 
historia.

AM03
Nostralgia

Tanto he venido a jugar, 
tanto me han hecho daño…

M3

JE01
Las Ramblas?
Yo de pequeño siempre 
venía aquí. Para mi es un 
buen sitio.

MP05
Teatro, bote-bote, no sé 

qué...
Es una calle donde yo me 

he criado toda la infancia. 
Jugábamos a juegos con 
los vecinos, por ejemplo 
bote-bote. Cada vez que 

cruzo por aquí me da, 
como… alegría.

M 3

MC03
Fa uns quants anys...
Passàvem aquí les tardes. 
També em recorda mals 
moments de dies que no vam 
passar tan bé...És un lloc que 
em recorda moments de la 
meva infància.

M 3

G110
14/ Tornaria a aquest 

lloc, hi tornaria perquè 
m’ha donat moltíssim.

M 3

IA03
Suportant obres
Em vaig preparar per la 
Sele amb obres al costat…

M
3

AM05
Amazing
Ya se acabó, tenim 18 anys, 
no en tenim 16…

G404
6/ És un lloc que em 

recorda moments de la 
meva infància.

G202
37/ Cada tarde era un 
juego diferente.

SF05
Mi primer piercing
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sus narrativas personales y el lugar. Esta intersección de pers-

pectivas, o la propia intersubjetividad, se da en tres niveles: en 

la relación entre los participantes y el territorio, en la dinámica 

de la acción colectiva y en la interpretación externa a través de 

una lente profesional.

Para abordar los diferentes niveles de subjetividad (es de-

cir, individual, grupal y social), los talleres se diseñan de la si-

guiente manera: Taller 1 Video Relats del Lloc, experiencia indi-

vidual y el lugar (12 grupos de 1 persona cada uno); Taller 2 Llocs 

Que Parlen, colectividad y narrativa (4 grupos de 3 personas 

cada uno); y Taller 3 Desitjos pel Raval, enfoque crítico y pro-

posicional (1 grupo de 12 personas). La metodología se basa en 

tres componentes básicos, que determinan la dinámica de los 

talleres: narrativa (personal o colectiva), deriva por el territorio 

del barrio y azar.

En el primer taller, la narrativa toma la forma de historias 

individuales contadas de memoria, capturadas en un video de 

menos de un minuto, grabado por los propios jóvenes en el lu-

gar del que están hablando. En el segundo taller se aplica la 

narrativa a través de acciones directas, ideadas en conjunto en 

grupos de tres personas. Las acciones consisten en identificar, 

fotografiar y alterar (con una pegatina que se adhiere física-

mente en el lugar elegido) lugares del barrio que coinciden con 

una serie de mensajes entregados aleatoriamente a cada grupo 

y extraídos de los mensajes generados por los propios partici-

pantes en el primer taller, mezclados con mensajes provenien-

tes de fuentes especializadas que hablan del Raval: Zygmunt 

Bauman, Consuelo Bautista, Oriol Bohigas, Itziar González, Quim 

Monzó y Xavier Theros. Estas múltiples narrativas se ordenan 

para destilar cuestiones de interés. Finalmente, en el tercer ta-

ller, la narrativa se crea a través de propuestas conjuntas que 

responden a los deseos personales y colectivos expresados en 

los talleres anteriores, negociados a través de enfoques cons-

tructivos de conflicto mediado por un mapa a gran escala ge-

nerado a partir de las narrativas resultantes de los dos primeros 

talleres. Los resultados finales nos permiten consolidar todas 

las narrativas en tres grandes grupos con niveles relacionales 

cada vez más complejos.
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6/ És un lloc que em 
recorda moments de 
la meva infància.
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41/ La tendència és 
construir murs, traçar 
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33/ Una manifestació 

independentista, no 
recordo exactament 

quina.
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33/ La gent venia 
aquí a acampar per 

bloquejar les 
carreteres i ni parar 

de nit.
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60/ Els límits que 
contenen la vida.
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46/ Aquest és el gran 

repte.
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1/ Este sitio me 
marca la historia.
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34/ Això ho vaig trobar 

en una gimcana.
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52/ Éssers humans 
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G311
59/ Espai llindar.
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Fig 3-09. Mapa de narra-
tivas e itinerarios de los 
talleres T1 (individual) 
y T2 (en grupos). Mapa 
entero y detalle. Autoría: 
M. Valtchanova, R. Paez y 
L. Huntjens.
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III- ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN. 

Un aspecto importante del diseño metodológico de los ta-

lleres es la retroalimentación directa entre los diferentes talle-

res, destinada a generar una estricta continuidad en los resul-

tados de cada etapa. Así, los videos de narrativas individuales 

del primer taller se alimentan de las narrativas que se abordan 

de manera colaborativa en el segundo taller, y los resultados 

de los dos primeros talleres se utilizan para articular los deseos 

colectivos que se formulan en el taller final.

 ▶ Resultados e interpretación

Los resultados de los tres talleres son una serie de narra-

tivas situadas que abarcan tres niveles de subjetividad: indivi-

dual (todos los participantes solos), grupal (algunos juntos) y 

social (todos juntos). Los niveles de negociación cada vez más 

complejos estructuran las narrativas de una manera muy in-

teresante y terminan generando tres niveles distintos de rela-

cionalidad, que llamamos narrativas 'Yo', 'Comunidad' y 'Mundo', 

que comprenden 25 temas planteados espontáneamente por 

los participantes.

Las narrativas ‘Yo’ se relacionan con la forma en que los 

universos personales se proyectan en el lugar, asociados con 

recuerdos, nostalgia o una perspectiva crítica, y conectados 

con el círculo íntimo del individuo: hogar, familia, infancia, ami-

gos o intereses personales.

Las narrativas 'Comunidad' engloban historias que implican 

un sentido de pertenencia a un grupo o una comunidad, cons-

truido en torno a una experiencia cultural compartida o una 

demanda de dignificación de espacios específicos del Raval. 

Muchas de estas narrativas reproducen las conexiones tempo-

rales o permanentes de los participantes con el contexto social 

o urbano; en ese sentido, destacan la importancia de los luga-

res como parte de una red tanto espacial como relacional.

Las narrativas 'Mundo' revelan las perspectivas de los jóve-

nes en relación con cuestiones universales, vinculadas a visio-

nes políticas del mundo que inciden en temas como la liber-

tad, la independencia, los derechos humanos, el compromiso 
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Fig 3-10. Mapa de trans-
laciones de narrativas 
entre los diferentes talle-
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entero y detalle. Autoría: 
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respuesta a estas problemáticas se dividen en dos categorías 

generales: propuesta/ ficción urbana y resistencia/ crítica.

La primera subcategoría contiene narrativas que propo-

nen nuevas realidades posibles basadas en ideas concretas 

de intervención y mejora o amplias perspectivas de desarrollo 

socio-urbanístico. La segunda subcategoría recopila narrativas 

que son críticas con los paradigmas existentes y se caracteri-

zan por una actitud de resistencia. En general, en las narrativas 

de ambas subcategorías podemos identificar un intenso com-

promiso cívico que genera vínculos estrechos con el territorio, 

convirtiéndolo en un laboratorio de activismo social y lucha por 

los derechos ciudadanos.

De acuerdo con esta metodología, que promueve el con-

flicto cognitivo (Jehn 1997, 88), las narrativas resultantes del ter-

cer taller fueron presentadas, compartidas y debatidas desde 

una perspectiva de disenso, a menudo adoptando posiciones 

antagónicas que habrían sido imposibles en formatos consen-

suales. Así, se pretende negociar la complejidad aprovechando 

el conflicto de manera constructiva. De hecho, el proceso de 

cartografía permite múltiples y diversas tomas sobre el mis-

mo tema o el mismo espacio urbano por diferentes personas e 

incluso por las mismas personas en diferentes instancias rela-

cionales (individual, grupal, social), lo que ayuda a establecer un 

marco para el disenso constructivo colectivo. Así, una presen-

tación y discusión de cuestiones que preocupan a los jóvenes 

del Raval se hace posible sin recurrir a prácticas consensuadas 

que tienden a simplificar demasiado las narrativas al reproducir 

visiones del mundo hegemónicas y frenar la liminalidad.

En nuestro caso, la formalización de los argumentos de 

los jóvenes (a menudo contradictorios y antagónicos) en na-

rrativas habladas (luego transcritas por el equipo de investi-

gación) y mapas físicos a gran escala permitió “confrontar las 

afirmaciones de los demás con las suyas propias, desentrañar 

las argumentaciones, hacer supuestos (implícitos) explícitos y 

desarrollar conjuntamente nuevas ideas que sean más sólidas” 

(Cuppen 2012, 26).

Además de utilizar el conflicto para generar conocimiento 

dentro del grupo de jóvenes, también vale la pena señalar que 
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Fig 3-11. Mapa de su-
perposición entre todas 
las áreas temáticas 
identificadas a través de 
clusterización poligonal 
entre todos los puntos 
de aplicación o crea-
ción de narrativas con 
temáticas comunes. Se 
identifican 25 temáticas, 
cada una grafiada con su 
código de identificación 
correspondiente. Mapa 
entero y detalle. Autoría: 
M. Valtchanova, R. Paez y 
L. Huntjens.
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el antagonismo actitudinal característico de los jóvenes atra-

viesa muchas de las narrativas resultantes, demostrando cómo 

el conflicto- entendido como una intersección de diversidades 

y perspectivas plurales- sirve como una oportunidad para in-

terpretar las lógicas entrópicas de un territorio. 

En resumen, los resultados finales de los talleres de carto-

grafías subjetivas son una serie de narrativas situadas espacial-

mente que revisualizan radicalmente la imagen y la memoria de 

los lugares vividos, desencadenando de esta manera procesos 

de imbricación activa entre el entorno urbano, la memoria per-

sonal y las políticas intersubjetivas de activismo colectivo. A 

través de la nostalgia, el deseo, la resistencia o la imaginación, 

la acción afectiva y plural que se realiza en el lugar demuestra 

cómo la negociación continua entre la intimidad y la esfera pú-

blica, abre un terreno de regeneración socio-urbanística a base 

del afecto personal como práctica de intervención. Partiendo 

de la idea de que "lo que es visible y tangible en las cosas re-

presenta nuestra posible acción sobre ellas" (Bergson 1911, 365) 

utilizamos las cartografías para producir nuevas representacio-

nes que visualizan enfoques múltiples, diversos y, a menudo, 

conflictivos de una realidad vivida, fundada en la diversidad in-

trínseca de la estructura sociocultural de un territorio complejo 

como el Raval. Gracias a su capacidad de visualizar la diferencia, 

las cartografías subjetivas como acción afectiva actúan como 

sistemas de mediación que articulan el conflicto constructivo 

dentro de un diálogo entre la narrativa íntima y las verdades 

plurales de los espacios en disputa. Así, la acción como dina-

mización de los procesos autoiniciados de resignificación de 

la ciudad abre nuevas posibilidades de transformación de la 

realidad compartida que pasan por la rehabilitación del vínculo 

afectivo entre el individuo y el lugar.
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SF05, ZM01, G110, G202, G404

M4 Friends and other relationships: JE13, HK06, IA01, IA05, 

MC09, LC01, LC02, LC03, LC08, G108, G406

M5 I like this: AM02, JE02, JE03,  MC08, LP02, 

BC04, SF03, G102, G312

C1 Culture, arts and crafts: MP04, BC02, NE04, SF01, G101, 

G206, G305, G308, G309, G314, G403, G402, G408

C6 Physical urban environment: HK07, IA06, IA07, 

LP04, LP05, NE01, G107, G207, G209, G211, G213, 

G307, G311, G412

C5 Heritage: LP13, HK05, G104, G106, G215, G301, 

G413, G414

C4 Sport-Play-Game: LP12, JE04, MP01, SF07, 

G103, G105, G203, G210, G306

C3 Food: HK01, IA04, MC06, LC09, BC01, NE03, 

G302, G407

C2 Music: HK11/IA11, MC01, MC04, MC05, LC07, 

LC10, G313, G411

WR1 Against Evictions: AM13, MP14, SF17, MC02

WR2 Against Police: MCBC02, LC05, G109, G201

WR3 Against Tourism: MCBC01, ZMNE01, 

ZMNE02, MC11, G214

WR4 WR4: Agains Privatization and Speculation: 

BC12, AM01, HK02, MP03, G204, G208, G401

WR5 Feminism: LC13, G212

WR6 Independence: MCBC02, MC07, LP03, G303, 

G304, G409

WR7 Civic engagement and disobedience: LPLC01, 

LP11, IA02, G112, G205, G405

WP1 Free access to education: HK13,IA13, LC11, 

LC12

WP2 Free access to culture: AM11, MC13, MP13, 

SF16, HK08

WP3 Accessible social housing: AMIA01, SFMP02, 

AM13, MC12, NE14, SF14, SF17

WP4 Social inclusion: AMIA03, HKJE02, SFMP03, 

HK12/IA12, MP15, NE13, HK03, HK04, G114, G310

WP5 More public equipments and services: AMIA02, HKJE03, LPLC02, 

SFMP01, AM12, HK14/IA14, JE12, MP12, MP16, BC11, BC13, NE11, NE12, NE15, 

SF12, SF13, SF15, ZM11, ZM12, ZM14, ZM15, G115

WP6 Better urban environment: HKJE01, ZMNE03, 

MP11, SF11, SF18, ZM13, G111, G115

WP7 Occupation: JE11, G410, G415

Fig 3-12. Tabla cuanti-
tativa de la frecuencia 
de aplicación de cada 
una de las 25 temáti-
cas (desde M1 'hogar' 
hasta WP7 'ocupación'), 
identificadas en las 193 
narrativas aplicadas con 
una recurrencia de 2 a 
22 veces, y agrupadas en 
cuatro niveles relacio-
nales: ‘Yo’, ‘Comunidad’, 
’Mundo-Proposición’, 
‘Mundo-Resistencia’. 
Autoría: M. Valtchanova, 
R. Paez y L. Huntjens.
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Experimentación en el diseño de la acción

Un aspecto importante de los casos de estudio expuestos 

en este capítulo es que, en todos, el diseño de la propia acción 

se ha abordado como un proceso abierto de experimentación, 

donde la contextualidad radical es el único vector conductor. 

De esta manera, se enfatiza por un lado el carácter contingente 

de la arquitectura de la acción que instrumentaliza de manera 

contradisciplinaria la reacción a un contexto y la convierte en 

una estrategia para su revitalización. En este sentido, la inde-

terminación es estructural en la arquitectura de la acción. La 

definición del posicionamiento se construye a través de la con-

tinua experimentación a la hora de situar, perfilar y proyectar 

la acción. Este enfoque a la hora de diseñar la estrategia de 

intervención remite a algunos posicionamientos críticos post-

modernistas durante los años 70 y 80, que problematizan la 

autoría del proyecto socio-espacial a favor de una urbaniza-

ción “laissez-faire y la emergencia ecológica autónoma como 

pretextos de la indeterminación como proceso proyectista” 

(Waldheim 2006, 86). 

La relación dinámica y abierta entre la definición de la ac-

ción y la ecología política de las cosas se convierte en meto-

dología principal del proyecto socio-espacial, planteado desde 

la perspectiva de la arquitectura de la acción. Es importante 

subrayar que cuando hablamos de metodología de la acción, 

nos referimos a la capacidad metodológica del planteamiento 

del no-método, o el método en continua transformación, el mé-

todo que cuestiona sus límites. Se busca trabajar desde la in-

exactitud y el enfoque anti-paradigmático, propio de discursos 

como el Against Method de Paul Feyerabend, que promueve 

“el anarquismo teórico como más humanitario y más proba-

ble de impulsar progreso” (Feyerabend 1975). En este sentido, 

la arquitectura de la acción desarrolla alineaciones operativas 

con el valor de la relativización que promueve el arquitecto An-

drea Branzi al canalizarlo en “un sentido positivo y propositivo 

con el objetivo de experimentar con una arquitectura no-com-

posicional y anti-fundamentalista, que interpreta la debilidad 

del estado liminal de los umbrales entre las disciplinas” (Branzi 

2020, 55). 

En esta lógica, también se refuerza la improvisación como 

enfoque principal. Si nos remitimos a los planteamientos que 

introduce Yona Friedman, la improvisación instantánea se basa 

en el método de la “prueba y el error” y se puede hacer solo 

en el lugar mismo, en escala real (Friedman 2013, 29). Así, la 

arquitectura de la acción se define sola y únicamente a través 

del contexto y la particularidad del lugar y en cada caso, se 

abre como un proceso de incertidumbre e improvisación que 

estudia las dinámicas del lugar a través de la temporalidad a 

diferentes escalas: accidental, procesual o estructural. 

En consecuancia, en cada uno de los tres casos de estudio, 

la experimentación en el diseño de la acción deviene una parte 

importante del trabajo de investigación. En CP1 se desarrollan 

algoritmos de simulación digital de diferentes escenarios de 

activación de un espacio urbano (Plaça de la Generalitat, Ma-

rianao, Sant Boi de Llobregat), que procuran estudiar posibles 

flujos, circulaciones y apropiaciones, provocadas por diferentes 

configuraciones de una intervención efímera. En CP2 se utilizan 

mecanismos basados en la especulación y el juego para impul-

sar dinámicas de polinización cruzada entre la acción y el es-

pacio. En FURNISH se crea una matriz generadora de prácticas 

espaciotemporales expandidas, que impulsa la experimenta-

ción al construir enfoques de intervención crítica combinando 

cada vez diferentes aspectos entre seis categorías: problemas, 

situación urbana, temporalidad, tipología espacial, performance 

y técnica de fabricación. 

En los tres casos de estudio, el diseño de la acción es un 

proceso abierto que se retroalimenta continuamente por las 

transacciones estratégicas que se realizan con el contexto. En 

cada caso la acción como estrategia espaciotemporal deviene 

una dinámica de articulación de nuevos enfoques de interven-

ción que expanden el campo disciplinario desde donde actúan 

para suspenderlo y reinventarlo a través de la contextualidad 

radical y la criticalidad proyectiva.  
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Simulación y escenarios de activación

En CP1 se opta por desarrollar algoritmos de simulación6 

de posibles configuraciones espaciales de la acción de reha-

bilitación del imaginario de la Plaça de la Generalitat del barrio 

de Marianao de Sant Boi de Llobregat para optimizar al máximo 

la configuración espacial de la intervención y su impacto social 

a nivel de flujos y apropiaciones. Se desarrollan cuatro escena-

rios diferentes de simulación: 

• Caso 01: Instalación efímera con dos componentes: luces e 

hitos (en este caso, calcetines).

• Caso 02: Instalación efímera con luces + Comida popular: 

distribución perimetral de las mesas.

• Caso 03: Instalación efímera con luces + Comida popular: 

distribución diagonal de las mesas

• Caso 04: Instalación efímera con luces + Comida popular: 

distribución de campo (en la zona arbolada) de las mesas

Las simulaciones se basan en las cartografías de registro 

de las dinámicas de flujos y apropiaciones que se han observa-

do en la plaza. Así, para las simulaciones generadas, se ha man-

tenido el número y la tipología (edad, género) exactas de las 

personas identificadas en los mapas de registro del 9 de Junio 

de 2018, y en concreto, de 11 a 12 de la mañana, momento en el 

cual se realiza una actividad popular que supuso una afluencia 

extraordinaria en la plaza. Esta decisión se toma teniendo en 

cuenta que nos interesa realizar simulaciones de uso de la plaza 

en un caso de afluencia también extraordinaria, y no en un caso 

cotidiano de menor afluencia. En concreto, esto supone que en 

las simulaciones realizadas siempre hay 250-300 personas re-

corriendo activamente el espacio de la plaza.

Los parámetros variables para cada una de las 4 simulacio-

nes son la posición física de los obstáculos variables (mesas) y 

el número de iteraciones que provocan los atractores, teniendo 

en cuenta que el número de iteraciones se pondera en función 

de la interacción entre atractores (luces y mesas que forman 

parte de la propuesta de arquitectura efímera)—así, los valores 

de iteración varían entre 5 y 50 en función de la relación entre 

Cas 01 Cas 02

Cas 03 Cas 04

6 Este estudio se realiza 
con la colaboración 
entre Rodrigo Aguirre y 
Manuela Valtchanova, 
bajo la dirección de Dr. 
Roger Paez. 

Fig 3-13. Simulaciones 
de los posibles flujos 
generados en los cuatro 
escenarios diferentes 
estudiados. Autoría: R, 
Aguirre, M. Valtchanova y 
R. Paez.

Fig 3-14. (página 
siguiente) Mapa de 
registro de los flujos en 
la Plaça de la Genera-
litat, generados en un 
momento concreto de 
concurrencia excepcio-
nal por la celebración de 
un evento lúdico-festivo 
(09 de junio de 2018, 
11.00-12.00). Se estudian 
los vectores de movi-
miento y los puntos de 
permanencia, codifica-
dos según la edad y el 
género del peatón (hom-
bre/mujer mayor, hom-
bre/mujer adulta, niño/
niña) y los clusters de las 
diferentes actividades y 
sus temporalidades de 
ocupación. Autoría: R, 
Aguirre, M. Valtchanova y 
R. Paez.
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luces y mesas y las distancias relativas entre ellas.

Se parte de un estudio cuantitativo de las áreas afectadas 

por la instalación de una red de iluminación efímera para definir 

los nuevos núcleos de atracción que se proliferan en la plaza a 

base de la intervención. Se estudian los clusters lumínicos ge-

nerados por las áreas de impacto de cada bombilla y se cons-

truye una graduación entre 0 (sin iluminación) hasta 10 (máxi-

mo grado de iluminación). Así, las zonas más iluminadas (con un 

grado entre 8 y 10) se extrapolan como polos de atracción que 

se insertan en cada uno de los escenarios de las cuatro simu-

laciones diferentes. 

De esta manera, se realizan cuatro simulaciones y en cada 

una se evalúan los comportamientos socio-urbanísticos des-

encadenados. Por ejemplo, en el Caso 01 se observa una gran 

activación en la zona Sur de la plaza, que remarca la poten-

cialidad de los espacios de encuentro en la zona Norte, en el 

Caso 02, la gran actividad en las dos calles tangentes a la plaza 

provoca un sistema muy complejo de movimientos y trayecto-

rias por el centro de la plaza que no se observa en contextos 

cotidianos, en el Caso 03 el refuerzo del eje diagonal de la plaza 

genera una situación interesante donde la obstrucción del vec-

tor principal de movimiento urbano, activa las zonas debajo de 

los árboles, y en Caso 04, que propone una activación de cam-

po, se produce una activación muy equilibrada casi en toda la 

plaza, donde las obstrucciones que suponen las mesas tienden 

a generar unas circulaciones con más potencial de encuentros 

espontáneos y sociabilización. 

En este caso, la experimentación en la simulación de los 

comportamientos posibles que podría desencadenar una ac-

ción marca el inicio de una investigación abierta, donde preva-

lece la construcción de una metodología operativa y no tanto la 

especificidad de los resultados. Por esta razón, a raíz del trabajo 

realizado se remarca la necesidad de desarrollar una metodolo-

gía completa para generar escenarios y aplicar motores de si-

mulación sobre los usos del espacio público, como herramienta 

de ayuda a los procesos de diseño, activación y programación 

de las intervenciones en los espacios urbanos o los espacios 

comunes. Otro de los objetivos para una posible investigación 

futura que deriva de aquí es estudiar la posibilidad de desarro-

llar (y eventualmente patentar) un software específico utilizan-

do motores de simulación, AI y software de diseño paramétrico 

existente, relacionado o no con el software de cartografías de 

registro. 
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Fig 3-15. Estudio 
cuantitativo de las áreas 
afectadas por la red de 
iluminación y definición 
de clusters lumínicos y 
núcleos de atracción a 
través de la aplicación 
de una retícula de valo-
res lumínicos entre 0 y 
15 de manera que 0 es el 
punto menos iluminado 
y 15–el punto más ilumi-
nado. Autoría: R, Aguirre, 
M. Valtchanova y R. Paez.
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Especulación, juego y azar7

En CP2 el proceso de experimentación en el diseño de la 

acción se centra en explorar en la práctica el potencial de las 

estrategias espaciotemporales basadas en la combinación de 

formatos efímeros y prácticas relacionales que promueven la 

intersubjetividad, estudiadas en la sintaxis de acciones, que 

propone este trabajo de investigación. Por esta razón, se im-

pulsa un laboratorio de investigación aplicada realizado como 

ejercicio académico dentro del Master's degree of Ephemeral 

Architecture and Temporary Spaces (MEATS) de ELISAVA du-

rante el período de abril-mayo de 2020. De este modo se inicia 

el proyecto Infraestructuras for Public Space Interaction (IPSI)8, 

enfocado en el caso de Kn60Lab, un espacio flexible para jóve-

nes del Raval que tiene como objetivo generar un 

microclima seguro para fomentar la interacción 

libre, la autoiniciativa y las experiencias participa-

tivas y colaborativas no programadas. Así, el la-

boratorio académico acoge el contexto de actua-

ción de la asociación como caso de estudio para 

desarrollar propuestas de arquitectura efímera 

con el objetivo de construir y apoyar un contexto 

de intersubjetividad, espontaneidad y emancipa-

ción ciudadana para los jóvenes del Raval. 

El momento en que se inicia IPSI, coincide con el confina-

miento provocado por el primer brote de la pandemia de CO-

VID-19, aspecto que, obviamente, influye decisivamente en el 

proyecto. Más allá de las reflexiones pertinentes en la época 

prepandémica, el desarrollo del proyecto incorpora cuestiones 

especulativas sobre el replanteamiento del uso del espacio pú-

blico, las nuevas dinámicas de cohesión social y las nuevas co-

lectividades que surgen y podrían surgir como respuesta a los 

protocolos de seguridad vigentes.

Así, en el proceso de experimentación en el diseño de la 

acción se incorporan cuestiones de especulación, juego y azar 

para romper las lógicas preestablecidas a la hora de idear es-

trategias de intervención en contextos de crisis y fomentar la 

proliferación de formatos expandidos basados en la combina-

ción de tipologías de espacios efímeros y prácticas relaciona-

les que propone la sintaxis de acciones, desarrollada en el Ca-

pítulo II de esta tesis. 

Al final, el proyecto IPSI se articula en tres fases principales, 

cada una con un diseño metodológico distinto:

I. Escenarios futuros

II. Enunciados de proyecto

III. Propuestas de diseño

 ▶ Fase I. Narrativas y escenarios futuros.

Se presenta a los estudiantes la sintaxis de prácticas y for-

matos espaciales9 que promueven la intersubjetividad. La sin-

taxis se elabora como dos barajas de cartas, una con las prác-

ticas transformadoras y la otra con los formatos espaciales 

efímeros. Cada estudiante elige, al azar, una carta de práctica y 

una de espacio. Basándose en esta combinación, se pide a los 

estudiantes que escriban de forma individual tres escenarios 

especulativos diferentes en forma de narrativas futuras, utili-

zando el formato espacial y el tipo de práctica escogidos para 

responder al objetivo del proyecto: plantear situaciones que 

conduzcan a la cohesión social, la acción libre y el compromiso 

crítico con el lugar.

 ▶ Fase II. Enunciados de proyecto.

Basándose en la afinidad conceptual entre los escenarios 

desarrollados en la fase anterior, los estudiantes se reorgani-

zan en equipos de tres personas para concebir un enunciado 

concreto para el proyecto de diseño. Las narrativas especula-

tivas generadas previamente por cada miembro del grupo (un 

total de 9), se utilizan para impulsar enunciados de proyectos 

que trabajan con infraestructuras de interacción en el espacio 

público, y, concretamente, en el barrio del Raval de Barcelona y 

para Kn60Lab. El brote del virus COVID-19 también afecta a los 

resultados, sobre todo y entre otras muchas cosas, en la ne-

cesidad de articular las propuestas a partir de la temporalidad 

radical.

 ▶ Fase III. Propuestas de diseño.

Los enunciados de proyecto generados en la fase anterior 

7 Fragmentos de este 
texto están basados en 
Paez, Roger, y Manue-
la Valtchanova. 2021a. 
“Harnessing Conflict: 
Antagonistic Spatiotem-
poral Design Practices.” 
Temes de Disseny 37: 
182–213.

8 El proyecto académico IPSI se realiza bajo la di-
rección de Dr. Roger Paez, Manuela Valtchanova y 
Curro Claret, con la participación de los estudian-
tes del MEATS 2019-20: Dalia Al-Akki, Jana An-
toun, Juan Arizti, Marta Borreguero, Elena Caubet, 
Ines Fernandez, Tanvi Gupta, Stephanie Ibrahim, 
Tracy Jabbour, Yunling Jin, Jad Karam, Selen Kurt, 
Alexa Nader, Joelle Nader, Assil Naji, Mokshuda 
Narula, Tiago Rosado, Eirini Sampani, Montserrat 
Sevilla, Brentsen Solomon, Kuan Yi Wu. 

9 Para más información 
sobre la sintaxis de for-
matos espaciales, véase 
el apartado Formato de 
la acción, p.439-42.

Fig 3-16.  Infrastructures 
for Public Space Inte-
ractions (IPSI). Esquema 
general de los resulta-
dos de las tres fases 
principales del proyecto 
académico: I Escenarios 
Futuros, II. Enunciados 
de proyecto, III. Propues-
tas de diseño. Autoría: M. 
Valtchanova y R. Paez.
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Celebration of being

Celebrate life. The human body. Take pride in it. And celebrate it. 
How? Making it shine.

After the horror that we lived due to the pandemic, where loved 
ones died without ceasing. People from the neighborhood, whom 
you had happily seen walking with their family, the next day no 
longer existed. See and experience the fragility of life. Appreciate 
it. Know how to value every moment and enjoy it. Loving yourself, 
every part of the body, be it beautiful or ugly. Accept yourself. 
And give thanks simply for the fact of existing. Of the second 
opportunity that life has given us.

This commemorative act is a celebration of existence. Give thanks 
for being, being and feeling. Therefore, each person will illuminate 
the part of the body that has the most attachment, the one that 
makes him feel, the one that makes him connect with the earth and 
with the rest of humanity.

But how? Everyone has heard of the firefly, right? But do you know 
why it shines? Fireflies have special light organs located under the 
abdomen. When they absorb oxygen, it combines within the special 
cells with a substance called luciferin and reacts by producing light 
with little heat generated.

We introduce this light gene into the specific human organ that we 
want to illuminate. The event will take place in parks, a small respite 
within the chaos of the city. Our most significant organs will shine as 
true fireflies. Giving the park a magical atmosphere.

Elena Caubet, MEATS 19-20
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the human body
See the human body as a being of light, which vibrates in tune with 
nature, which is part of a whole.
With the arrival of capitalism, the human body has become 
increasingly vanalized, taking it to the extreme of valuing the simple 
physical part, which we can see and touch, individualizing it. But are 
we aware that the human body is much more than just the form? Are 
we aware that the human body is energy?
We are going to go further, we are going to see the 
transcendentality of the human body, to feel the emerging energy, to 
spiritualize it.
Carry out a commemorative act to the human body as energy that 
flows in the universe, forming part of the “whole”.

How do we represent this energy? The human body shines by 
emitting visible light in amounts 1,000 times smaller than what our 
eyes are capable of perceiving. Using extremely sensitive CCD 
cameras capable of detecting the emission of individual photons 
in the dark. Body brightness is not only a reality, but it increases 
and decreases during the course of the day, such that the lowest 
point is recorded around 10:00 a.m. and the highest at 4:00 p.m., to 
gradually descend thereafter.

The face emits more light than the rest of the body. Specifically, the 
areas of the body that shine the most are the mouth and cheeks. 
Scientists attribute it to the fact that the face is more exposed to 
sunlight and that the melanin that accumulates, which gives color to 
the skin, could increase the production of photons.

The creation of glasses that each member of the act will wear, 
allowing them to see the photons of the rest of the members, their 
own light. The event will take place in abandoned places in the city, 
with a tetric atmosphere. They will be streets and neighborhoods 
left by the hand of God, markets where the typical hubbub of these 
places once reigned, now they are desolate. Thanks to these events 
we will give these places a second chance, making them shine again.

Elena Caubet, MEATS 19-20

graphic 
proposal- 
sketch.

p0
8.

2.
 T

he
 e

xp
an

de
d 

H
um

an
 B

od
y 

| s
06

.1
.  

C
ho

re
og

ra
ph

ic
 A

tm
os

hp
he

re
. C

it
y.Reborn

Store Human DNA

DNA is inserted into a tree as a memorial of the COVID-19 dead 
using a genetic coding technique to store human DNA within a tree 
or a plant without affecting the genes of the resulting organism. 
The trees can be thought of as “living memorials” or “transgenic 
tombstones.” From layperson’s perspective this is a highly symbolic, 
especially in the case of fruit trees. Would would you eat an apple 
from your grandmother’s tree? 

The result is a forest of trees that contain the DNA of those killed 
by COVID-19, it is an act of commemoration. Feeling that they are 
still part of us, that they have been reborn as a tree, that their soul 
is still alive, latent. This act can be very powerful, since we not only 
remember those who have left us, but we allow them to continue 
living, continue being part of our society, and continue doing good 
for the whole; Although in this case, nurturing the lung of our 
Mother Earth. 

Specifically in our society, we see death as a horrible act, we fear 
it, we must avoid it at all costs. That is one of the reasons for the 
desolate and sad environment that cemeteries have. Why don’t we 
change this “chip” and create another class of cemeteries? Thanks 
to the forests of DNA trees, we can find this way of being with our 
newcomers, a meeting point to chat, touch, sing to those who have 
left us. This cemetery is a forest of souls where you feel peace, 
freedom, connection, being “one” with nature.

Elena Caubet, MEATS 19-20
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Desire
The desire of socialize 
face-to-face
During the coronavirus epidemic, everyone was quarantined and the 
government stopped all social activities. In 2021, the government 
finally lifted the ban on people going out for shopping, walking and 
entertainment. The long-deserted streets have come to life again. 
On Corona Day, people try a variety of activities at home, but in 
the end they find themselves craving face-to-face socializing (not 
on their phones) . Isolation makes people realize that face-to-face 
socializing is a very valuable thing, so people now yearn for a safe 
and healthy social environment.

To meet the needs of the people, following the lifting of the 
quarantine, the community held a meeting where people shared 
their experiences and feelings.

- set up video cameras and microphones in the venue to record the 
sounds and scenes of people talking.

- Give people a notebook in which they can write down any story 
they like.

- The information is displayed and stored in the community for real-
time access. And it’s self-documenting at all times. It’s a cautionary 
tale and it resonates.

These materials and records are placed in every corner of the 
community, and people begin to reflect on the importance of public 
space security, and begin to consciously create a safe and healthy 
public social space. This creates a favorable cycle.

Yunling Jin, MEATS 19-20
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Duty
Voluntary or forced?
In 2045, deadly viruses and new viruses have decimated the earth’s 
population. In order to prevent infection, people stopped all social 
activities. In the present case, everything (space, objects) serves 
only the individual, not the family or the group. To prevent the 
extinction of the human race, the government designated two days 
of the year as social days. The government will provide a safe place 
for people to engage in any activity or activity conducive to social 
interaction. (even crazy)

- Mechanical Completion of obligations. Under pressure from the 
government to finish the breeding program.

- Crazy desire to touch. (physical contact, verbal communication)

- Let off steam. (exaggerated body movements, shouting)

The event will be held in a government-built safe space. There are 
small spaces for a small number of people (rooms, chat rooms, 
dining rooms, double theaters, etc.) , and there are large spaces 
for a large number of people (party houses, stadiums, etc.) . When 
the Social Day is over, these venues will be used as normal (for 
individuals only, party houses and stadiums will become stores) . 
After the Social Day ends, people’s lives will return to normal and 
there will be no social life until the next social day.

Yunling Jin, MEATS 19-20
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Community of Life

The unity of  life  
After Corona, society recovered, as if it had started all over again, 
as if nothing had happened. But people’s hearts and minds have 
changed. People are beginning to wonder whether gender, race and 
sexual orientation exist in the face of such disasters and difficulties?
People began to accept different cultures and reject prejudices.

Looking at the empty walls of Raval Street, people decided to take 
a week to do something. People fill walls with objects representing 
their ethnic or religious beliefs, or sexual orientation. They 
symbolize freedom, equality, no avoidance, no shyness. Everything 
looks colorful and beautiful.

Now that the wall has been removed, people are changing. Societies 
began to fuse, and people abandoned prejudices and doubts 
because they realized that all were equal in the face of disaster. Life, 
culture, ideology, no distinction between high and low. The world 
will merge into a whole new cultural system.

Yunling Jin, MEATS 19-20
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KuanYI Wu, MEATS 19-20

After the virus, people pay more attention to their own safety and live 
alive, and the global problems are magnified by people. 
The rising sea level makes many areas disappear, and the stable data 
increases every year. 
Cities or island countries that were close to the sea faced huge 
problems such as New York, London, and Shanghai. 
Seaside cities used to be places people liked, but now the problem of 
disappearing has turned these areas into dangerous areas.
Many immigrants have appeared in other countries, which makes 
living space not enough, humans begin to think about spaces that 
were previouslsy unavailable. 
Some people suggest going to high places to live, while others are 
dissent it. They suggest live under the ground, they all believe that will 
be a different world and more safety. Both of these are possible future 
living type. 

-2040.
-Sea level has risen by 10 meters.
-Shanghai internet current recorder.

Many cities near the sea have changed, people are still living and 
trying to adapt to the new living environment, but their postion has 
not changed, artists have gathered people (people who experienced 
sea level rise) narrative process and why people are not changed a lot. 
The process of changing the mind is projected on public buildings for 
people to imagine what kind of world they used to be. Should they act 
now to change?

The shape of water
Live where?

KuanYI Wu, MEATS 19-20

Earthquakes are big regional issues. They change the landforms, cities, 
forests, and even trigger tsunamis. They usually happen in Asia. 
There are many cases in Asia that are caused by earthquakes, but they 
cannot be solved, just like fate, when it happens you have no choice but 
to learn how to save your life is the only way.
In Asia, many cities were destroyed by the earthquake and it took a 
lot of time and money to rebuild that area, but people know that the 
cause of the earthquake is that the plate movement is an event that will 
continue to happen. There is no solution, and some people suggest to 
improve the strength of the building is to prevent the earthquake from 
letting the building collapse and continue to live on it. The other faction 
is opposed to hoping to stay away from that area so that no more cases 
will happen, hoping to change the earthquake zone into a national park 
and reduce human death.

-2030
-The world has experienced countless record-breaking earthquakes
-Osaka Artist

People have been living under the fear of earthquakes for a long time, 
worrying about whether an earthquake will happen again in the next 
second. The artist in Osaka launched an event. He invited people living 
in the earthquake zone to gather in the earthquake memorial square 
and set a world map on the floor  , And created a map where the 
earthquake happened in the world, with “If you are given a machine 
that can predict earthquakes (an alarm will be issued 10 minutes 
ago), will you stay or leave?” Hope they choose an area with the most 
personal thoughts, and interview their opinions and discussion to make 
people rethink.

LEAVESTAY

p0
4.

2.
 D

eb
at

e 
an

d 
la

nd
sc

ap
es

 o
f d

is
se

nt
 | 

s0
6.

2.
  C

ho
re

og
ra

ph
ic

 a
tm

os
ph

er
e.

 C
om

m
un

it
y 

 Earthquake
Leave or stay

KuanYI Wu, MEATS 19-20

Every year, about 12 million tons of plastic enter the ocean, which 
makes the plastic cover a lot of the ocean and make it look like 
new landscape. The ocean is of great relevance to our lives and 
involves transportation, ecology, and marine life.  The problem, the 
advancement of technology has given plastics the value of reuse, but 
the effect is still effective, so people start to solve it from the most 
basic reason.
“Recycling” is currently most of the plastic waste disposal methods, 
but there are also many plastic products or garbage that cannot be 
recycled or disposed, and now some people advocate that it is a 
method to strive to develop a high-efficiency waste disposal system 
maintaining the status quo is convenient for life. Others believe that 
they will rethink the way they design products, discard the current one-
off culture, use multiple perspectives to design products and consider 
subsequent issues.

-2050
 -The amount of plastic waste has exceeded the weight of marine life
 -Manila

The relationship between the development of the national tourism 
industry has caused many environmental problems in Manila. The most 
serious problem in recent years is the problem of plastic waste. The 
tourism industry is their main lifeline. The increase in plastic waste has 
made the ocean a different look.  Affected, more creatures are also 
affected, and a lot of human burden is increased. 
The artist launched an activity on the beach. Using his own strength as 
a starting point, he drew a line and divided it into two parts.  And let 
the tourists answer “Which recycled products do you have in life?” And 
use the stone as a record, and finally form a considerable image, let the 
tourists reflect on it.  Should something change?
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 PVSea
Change or
convenience?
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When entering this space, we are asked to choose a piece of music 
that represents our current mood. We then immediately appear 
in the live map that shows the level of excitement of each person 
based on their music choice. The music genre, the beats per minute 
as well as the volume chosen are factors that determine your spot in 
the excitement scale.

I soon realize that this allows for better interaction between people. 
When approaching someone we can hear the music they selected 
to represent their current state of mind and that helps us adapt the 
type of interaction to it and vice versa. While listening to peaceful 
piano songs a person listening to rock metal loudly approaches 
me. The result is that we both immediately change our mood by 
the influence of each other and an upbeat jazz piece follows our 
conversation.

Music is a great indicator of how we are feeling and that can be 
understood universally and in a matter of seconds. Through this 
process, people are also understanding that all feelings are valid 
while interacting and we do not need to always fake or wait till we 
are cheerful to interact with others. 

Juan Arizti, MEATS 19-20

Excitment level

Low High

GENRE  
   
CLASSICAL
BLUES        
SOUL      
REGGAE    
FOLK      
COUNTRY
JAZZ 
POP           
ROCK      
HIP-HOP   
TECHNO   
PUNK
METAL

  

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB] [G: CLS]

[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

[G: CLS]
[S: 70 bpm]
[V: 15 dB]

ABRV 
   
CLS
BLS        
SOU      
RGE    
FLK      
CTY
JZZ 
POP           
RCK      
HIP   
TCH   
PNK     
MTL   

  

SPEED (bpm)

20-80
60-80
70-80
60-90
90-110
95-115
100-120
100-130
105-115
110-140
110-150
120-160
125-180
 

VOLUME (dB)

VERY LOW 
LOW
SAFE
STANDARD
LOUD
VERY LOUD
HARMFUL     

  

5
20
30
50
90
120
150    

  

Mood soundtrack
Understanding 
through music
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Walking around the city we can see that some of the stories and 
topics of conversations amongst the neighbors are now not only 
heard but displayed for others to read. The format looks like a 
traditional newspaper, only that these ones are written by the 
people who live them or the ones who want to offer their personal 
insight. 
Specific spots in the city where conversations often happen 
(benches, squares, bus stops, metro station platforms, etc) show 
these headlines. Non-journalists approach to voice-dictate, record 
a video testimony, or upload pictures from their phones in order to 
publish their social protest, or happy stories and opinions for the rest 
of the city to read. The result is a newspaper cover about the topic 
of their choice, completely uncensored and without any political 
goal other than the author’s. 
When the media shares information, either about the local issues or 
global topics, citizens often feel unrepresented. This is a chance for 
them to voice their opinion. The result is that there is a reduction in 
the disconnection between what the city is talking about according 
to the news and what people really talk about. Resulting in a raise of 
awareness on how different that perception can be from reality.

Juan Arizti, MEATS 19-20

City talk
What the people 
speak about
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On most the streets of the neighborhood the floor full of 
inscriptions. Taking a closer look you can see that those are names, 
signatures of the people who have a certain connection with that 
street, with that space. Maybe they live there, maybe they work or 
meet there every day. But in all cases, there is a feeling of belonging 
that leads to the inscription.
However, those are only seen when the floor is wet, which happens 
often around the neighborhood because of the street cleaning, 
sewage, pipe drains, or rain. Neighbors have access to the cheap 
hydrophobic spray paint ‘Rainworks’ and can draw or inscribe the 
floor in any way. 
This way of temporal appropriation of the street leads to a sense of 
ownership that turns out to be helpful in order for the neighbors to 
both respect and protect the space as well as use them in a natural 
and organic way. 

Juan Arizti, MEATS 19-20

Street names
Inscribing diversity

Saved up. Show up
Stock Display.
Covid 19, 2019 impacted thousands of lives all over the world. The 
compulsion to stay home for months led to a lot behavioral changes 
in people’s lives which we can now witness in 2025. One of them is 
to stock essentials excessively (especially toilet paper) in order to 
prevent oneself from any future calamity. People now prefer to stay 
home which has become a challege for the city as social interaction 
has led to decline. To revive this aspect, students of ELISAVA, 
Barcelona initiated an event in 2024 which is now a ritual in the 
city to build one sculpture per neighbourhood using stocked items. 
The neighbourhoods are encouraged to participate in this event to 
share the joy of donating to the underpriveledged. This event is a 
compassionate way of remembering the struggles all faced by giving 
away goods.
I was a part of the event this year and the instructions focused on 
bringing neighbourhoods together. We were to have a minimum of 
4 households per neighbourhood and maximum of 12 households 
with maximum 4 members per family. My neighbourhood had 16 
participants of varing age playing together. Our theme was shared 
at that very moment of play but we were prepared for anything they 
would throw at us. The event began and I was surprised to see the 
swiftness and ease with which all participants handled the items 
and how well they knew which item could sit well with what. At 
that moment all were reminded of the joy of playing and interacting 
with one another. The event lasted 4 hours and all neighbourhoods 
presented their own unique sculptures. The sculptures were not 
only for the cause but they made us realise the relationship we 
had formed with these lifeless items over the years. The sculptures 
stayed for another 2 hours on display and were then taken down 
with care. The demolition brought a sense of gratitude to have been 
priviledged enough to afford them and have received them during 
the difficult times of the pandemic.  

Mokshuda Narula, MEATS 19-20 p0
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Cri-pportunity.
Gather for career.
The COVID-19, 2019 led to a new career perspective. After spending 
months in isolation and making all jobs work online, people realised 
how so many careers were badly hit and many gained more than 
ever. 
Cri-pportunity, June 2021 was an initiative by young for the younger  
to change crisis into opportunity by displaying what they did at the 
front of their house in their own creative ways. 
Everyone in my neighourhood had posters or installations 
representing what their job is and how good or bad it was for them 
during the pandemic. It was an event which led alot of us to relive 
the moments of sadness or joy which showed in the different ways 
people expressed. The event was scheduled for the weekend and it 
seemed like the streets had turned into a display of emotions. We 
heard people sharing their professional struggles and how they now 
intend to improvise. We got to know the diversity in professions 
on just one street which helped us know who to reach out to in 
need. This exercise turned out as a career fair for students and their 
parents to know what are the various career options along with 
the struggles those careers faced during the pandemic. We also 
saw a lot of young professionals joining hands with experienced 
individuals. After months of no interaction, this event gave us 
an opportunity to reconnect more than before by displaying our 
rawselves to be able to know and support each other in whichever 
way possible. The creative artworks and displays played a major role 
after the event was over, for all to remember who stayed where and 
what they did which now, has led to silent conversations and a lot 
more familiar faces as we walked down the street.

Mokshuda Narula, MEATS 19-20 p0
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Humanity. 
Interconnectedness.
All faiths have dealt with the challenge of keeping faith alive under 
the adverse conditions of war or persecution—but never all faiths at 
the same time. 
COVID-19 led people to forcefully self reflect and form bonds of 
communication with people either the ones they lived with or 
bonded over calls as they could not go to their spiritual centres 
which made them want to build one wherever they are.
This realisation led to people of Barcelona from different religious 
background to gather once a month at an individual’s house per 
neighbourhood to share their self realisations during the pandemic. 
Each discussion meeting has an agenda and points of action that 
one must try to achieve in their life for a better future. Considering 
people from different countries and religions gathered together 
respecting everyone’s differences for one hour once a month, 
it is indeed a great moment to witness. The discussion meeting 
shares thoughts of how all people irrespective of their beliefs 
are fundamentally the same and must work towards peace and 
happiness of all human beings starting from one person which is 
‘me’. After an hour, all disperse back to their daily lives remembering 
what they learnt and then challenging to make a positve shift in their 
lives and report it in the group the next time. The gathering  once a 
month is not only a reminder for us to keep moving forward but also 
an exposure to people from various beliefs and walks of life who can 
share their daily struggles with us and others can seek their support 
when stuck in a similar situation. Twice a year these groups meet 
with other neighbourhood groups on a larger platform to encourage 
and motivate. This exercise of connecting on a human level has led 
to eliminating the idea of religion that divides us instead has given 
rise to embracing each other the way they are. 

Mokshuda Narula, MEATS 19-20 p0
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Matter Transporter

“and [he] sailed through 
the air so quickly that 
he breakfasted at 
Damascus and supped 
in Media.”
“the garden is a rug onto which the whole world comes to enact its 
symbolic perfection, and the rug is a sort of garden that can move 
across space”. Foucault saw the Persian rug as a “sort of mobile 
garden” that enabled the garden’s cosmic symbolism to be carried 
into places. 

as a persian garden, grouping plants and flowers from different 
origins, entering it would seem like entering a perfect paradise, a 
parallel world to the reality, a hetertopia as faucault would say. 
as a counter space, a space with no relation to its surroundings, one 
cannot but travel to an outer space of diversity and inclusivity. 

acting as safe haven where we would feel free and freed from any 
social norm. an upper level of wiseness and consciousness about 
what we have and the infinite possibilities of what we could do. 

just by grouping different types of plants, as elements out of place, 
we imitate a perfected world, where its left to grow through time, 
change, mutate and expand accross the seasons: in emptiness we 
grow diversity. anyone could bring up his plant, place it and take 
care of it, maybe exchange plants or just enjoy seeing them. 

Jad Karam, MEATS 19-20
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Ma

Social break 

The Japanese concept of Ma is something that relates to all aspects 
of life. It has been described as a pause in time, an interval or 
emptiness in space. Ma is the fundamental time and space life needs 
to grow. If we have no time, if our space is restricted, we cannot 
grow.

as he went in this place, time has slowed down, the pace of the day 
is taking a break, he felt the time and the urge to stop and take a 
break. the place is vast and vague. 

gravels on the floor, taking his footprints and tracking his moves, he 
could draw anything on the floor, he could watch other leaving their 
images on the floor as if they were marking their terriroty, he could 
only appreciate them and stare. 

or build a territory with someone. 

we might desire the forbidden, dream of the impossible and build on 
unimmaginable fantasies. 

do we really think what we preach? 

i’ve heard once that the ultimate happiness is when what you preach 
and think and do, are in coherance. 

in this place, people gain knowledge and constitute their inner laws.
thoughts are perfect geometries, personal balance is achieved; the 
disred and the forbidden are aligned in an urban void. as would 
gravel represents the ripples of water, it can represent our thought 
circuit, our patient movements mirrored on the floor. 

Jad Karam, MEATS 19-20
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Brick Breaker 
Connecting a fragmented city

A digital wall that has to be destroyed, brick by brick with a big 
ball, by the inhabitants from different parts of the city. A playful 
intervention in public space which resulted as one of several 
proposals the Government had been working on for this 2025. 
The process of gentrification never stopped and supposed an 
increment of an eight percent of the public expenditure in mobility 
infrastructure.

“The porpoise of this installation was to connect people from 
different parts of the city, with a playful and common aim” explained 
the designer of the game. “It was funny, we had to use the ball 
to break the bricks and run to take the ball again. Nobody could 
have the ball in their hands more than 10 seconds. But then things 
turned more serious”; a neighbor, Marta B. described the game to 
us.  Something happened unexpectedly once the wall fall down. 
People who played this game discovered on the other side of the 
wall unknown people and also a different public space shown on live 
streaming. For their surprise, and as the second part of the game, 
they had to guess which neighborhood was the one they had in front 
of them. Some had to ask if it was the same city, because they didn´t 
recognize It, at first glance. The deceitful part was that in front of 
them, they could see immigrants, native citizens or foreign students. 
People often tried to locate the place with the physical features of 
the person they saw on the screen, for that reason the confusion 
when they were answered: “yes, is your city”.
 
 “We wanted to let people know that the city is fragmented, the 
ones capable to break the wall could see, as in a mirror, an unknown 
person that share the same, the citizenship”

collage 
sketche, 
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Bird-men city
Awareness in a utopian imaginarium

A new identity and shape of a public space was reinvented to 
simulate a bird-city. A crowdfunding campaign sponsored by 
the Generalitat of Catalunya, Damm CO. and the COAMB (col-
legi d´Ambientólegs de Catalunya). It brought support for Small 
farmers affected by the loss of a big amount of barley crops. They 
got spoiled because of the ecological disaster suffered since some 
families of birds were extincted as a consequence of the global 
warming. They were responsible to keep out the Zabre, a parasite 
that overpopulated the barley crops.

In this case, birds became the focus of attention for the designers. 
“We wanted to imagine a world without humans, and what would 
have happened if we could be transformed in something else, 
only for an instant, to connect with our environment in a more 
harmonious and different way”. As it is a crowdfunding, designers 
preferred to design an installation that tried to make aware the user 
by a playful element, rather than a punish machine that judge the 
people behavior.  

The idea consisted to reach to lookouts, like modern nests, placed 
all over the city, like party walls, trees, squares. Lookouts that let 
people look the birds and the city as a bird. The way people could 
get there was like flying, and that was the most appealing part for 
users. ”it was amazing, I enjoyed the trampolines to get to the top, 
if there weren’t belts to do that I would never have tried because it 
was a bit scary”, Mokshuda N. expressed in the interview. 

One of the directors of the event told us: “They were elements 
to enjoy, not only the ones where people were able to reach, 
but also the ones that attracted birds by feeding them. It was a 
full experience, the kids started to make birds noises when they 
sightseeing on the top”.
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In memory of
Millennium memorial
The past pandemic took a lot from us, some more than others. 
COVID19 has took the lives of a lot of people around the globe, 
people were dying and they were dying alone, away from family 
and loved ones. It has taken away the chance to be next to the ones 
dearest to our hearts on their last days and this has left people in 
pain and remorse. This has led to the creation of this millennium 
memorial, a place that reincarnates itself, an ever living space for 
generations and generations to keep it alive by commemorating 
their lost ones. A memorial that does not contain a one and 
only memory engraved for lifetime existence but a thousands 
of memories that is constantly changing from a year to another 
to infinity. When I found this place I saw how it creates a direct 
communication with its urban dwellers by reinventing the place’s 
identity and allowing them to leave a trace of the ones they lost and 
past as the last gift to them, activating a free expression mechanism. 
You can see how it helps people to grief their loved ones and to pay 
an everlasting tribute to a life well lived and worth remembering. 
I saw people marking and remarking on a surface the name or the 
last word of their lost ones when they pass through that space, and 
when reading what’s marked you witness overlapping of multiple 
sentimental stories where you feel an overwhelming feeling of 
gratitude and remorse. As well as it gives you the urge to also share 
the name of the loved ones that you lost to be part of building 
this memorial. This memorial strengthens urban memory as well 
as develops empathy by keeping past events alive in the common 
memory through physical representation in public area that will be 
nonexistent without the citizens partaking in keeping the place alive. 
It is a memory site included within people daily life that strengthens 
social association psychologically as well as it allows people to be 
reunited with their loved ones spiritually allowing them an access to 
the earth through a portal created by the action of expression by the 
citizens.
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Idea Box
All together
Being a creator in this social media age is very challenging, the 
competition between designers today is fierce. Designers are 
constantly facing the challenge of originality it is a persistent 
reminder that there are people with a bigger platform and the world 
moves fast with trends so you have to learn and adapt or starve. It is 
hard to get your products out there for the world to see, to show off 
your creations and promote it to be noticed. Designers, artists and 
all kinds of small independent companies are struggling after the 
pandemic happened from production delays, canceled projects, lost 
clients and many more. The world feels like it is at a stop, everyone 
is being affected by the shaky economy and a lot of young creators 
are facing an uncertain future. Here is where we help each other 
to rise from this situation and ensure that everyone can continue to 
thrive. An idea box has been placed in public, a room where people 
from all ages and all professions can gather and help each other 
out with advices on new ideas or to promote their creations and 
projects to their audience to get the recognition needed to help 
their business. This idea box’s transparent walls serves as a board 
to express ideas by sketches or written words for everyone to see. 
A place where drafts, researches, ideas, books are kept there for 
anyone to read and get inspired from which makes this places serve 
as an archive filled with different types of design information that 
has been kept by the visitors and creators that will not be found 
anywhere but there. This place will open many opportunities and 
serve as a guide for struggling designers. Alone we can do so little 
but together we can do so much.

Jana Antoun, MEATS 19-20
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Confession room
Let it out
Researchers have found that the pandemic has strongly affected 
people not only physically but also mentally, showing that a 
good amount of people are suffering from social anxiety, PTSD, 
germaphobia and many more after COVID19. A lot of people of 
this generation find it hard to open up to people about their true 
emotions, feelings and struggles and keep them to themselves 
without seeking help because they fear being judged or looked 
down on. It has been proven that talking to a stranger is easier than 
talking to people that are close to you and that’s because they don’t 
know your baggage nor will they hold a bias. In order to help people 
with their day to day struggles confession capsules were placed in 
this public area, I did not quite know what purpose they serve at first 
but after I saw people going in and out of them, you feel a certain 
change in people’s moods. Some people get out of them smiling, 
some are laughing and some look as if they just stopped crying. I 
was very curious to see what’s in there, what’s triggering people’s 
change of mood. So I opened one of them and went in. To my 
surprise there was nothing inside, only a phrase that says let it out. 
I sat there confused when suddenly I started laughing really loud 
to the point where tears were falling down my eyes, then I started 
voicing out my thoughts as if I was talking to someone in front of 
me, then I started crying and screaming then it lead to dancing and 
laughing again, then when I calmed down I realized that I lost track 
of where I was, I was literally in a box in a public space having a 
“deffoulement” moment. When I was ready to get out of the capsule 
I found myself laughing again and feeling like a weight has lifted 
off my shoulders, as if a new person was born. And I understood 
the purpose of these capsules. It’s a therapeutic area activating 
free expression mechanism that has reinvented this place’s identity. 
These shells are machines that absorb all the negative energy that 
has been expressed into it by the people and sends positive energy 
that cleanses your soul and empowers you with healing tools that 
will guide you to recover from any recent or past traumatic event.

Jana Antoun, MEATS 19-20
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Here, for you

Making art for the people, by the people

After months of declaring the pandemic is over, we are witnessing a 
new found freedom amongst the people of the world. The Corona Virus 
has finally left us and people are ecstatic to finally be able to go outside 
and reclaim the streets of their cities that they used to neglect and take 
advantage of. A few days ago we were standing here, in the same spot in 
Anhui Province, in eastern China where the Chinese citizens were lucky 
enough to go out and express their emotions, together.
A beautiful initiative had been started to help the citizens feel connected 
to their city once again.
We witnessed the construction of a tall standing object in the center 
of the plaza where people were told that this was their chance to give 
the pandemic a new meaning and especially their “corona costumes” 
that centered their lives for so long. They gathered around it and 
created art, memories, shared thoughts and built new relations with 
their surroundings. People pinned their masks and gloves, hanged and 
taped their gel bottles and wipes cases to these centered autonomous 
objects. Some were happy and excited, and others just relieved to be 
able to finally give a new meaning to these tools that represented safety 
or fear at some point. Then again, today, i am standing next to these 
totems of people’s art, where a new use was found for them. Based on my 
colleague’s reports, domestic abuse grew exponentially with the rise of 
the pandemic and the length of the lockdown. So, these totems are now 
a safe space, for domestic violence victims to come share their stories 
and ask for help, anonymously. This intervention that started out as an art 
therapy for the Corona pandemic will remain as a totem of free speech 
and expression for the vulnerable and weak people of Anhui Province.
Dear viewers domestic abuse is not something to be ashamed or scared 
of talking about, the number of the hotline will pass through your screens, 
and if you’re not able to call, you are invited to come and ask for help from 
professionals next to the totems that you built.
Goodnight and stay safe

Joelle Nader, MEATS 19-20
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I Stand Here
Giving young women the strength to 

fight for their rights 
“I Stand Here”, is the title given for today’s events.
What we are witnessing is an intervention following another that we also had 
the pleasure to be a part of. Last week young women reclaimed the streets, and 
showed their fellow citizens that they’re not afraid to ask for their basic rights.To 
walk wherever and whenever they want without being afraid, without worrying 
of being followed, called names, approached, or even banned of passing through 
certain streets.
These young women united, despite their differences, to make sure their stories 
where heard in the city. Race, social background, sexuality, religion, ability, none 
of those criteria are accepted anymore as a reason to judge or discriminate 
against someone.How long have we lived to witness this kind of revelation among 
people. In a world where young women were afraid to cross certain limits either 
geographically, physically or even psychologically, this young group came to say 
enough!
The sound of the big speakers located in the narrow streets of Raval, these 
underrated routes in the city and that are mostly feared by women at night, 
attracted people curious enough to know what was going on. Different voices 
of young women, different languages told personal stories for the world to hear 
and acknowledge. And, at the bottom of these huge speakers were groups of 
women, activists we may say, standing their ground, talking to people and making 
their statements of oppression and discrimination heard, hoping they can make a 
change. And after that, today, the speakers were supposed to be removed, but the 
movement is not over. A young woman explained:

“We realised that one day wasn’t nearly enough to spread awarness, because our 
movement and our cause is not yet finished and not yet completed, so with the 
help of of fellow women in Raval, this intervention is going to accur once a week, n 
the same spot,so we can constantly remind people passing  through of our stories 
and that no one can be silenced anymore.”

So, we can only hope, after all the problems our world has faced, people come to 
understand the pain and fear these young women have lived with for a long time, 
and in their turn, help them regenerate this feeling of citizenship and connection 
with their city and surroundings. 

Joelle Nader, MEATS 19-20
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Disappearance

The Will to Disappear

Nostalgia will Be analysed here in terms of belonging and longing
for a home that no longer exists or has never existed. When a topos 
incites a sense of belonging it is possibly, a home profusing in
places of memory. When it does not arouse a sense of belonging it 
might be a non-place a mere site of transience in which our body 
seems displaced. 

not all places should be filled, we need places for nostalgia. 
as some places “die from their own success”, here you could think of 
your own failures and success. 

take place or give place 

Hermits beleive that by resting away makes your thought clearer, 
your mind wider, your patience more durable.

in fact, all we’ve seen in the recent years is the will to power by 
existing sometimes too much. actions have been mixed with each 
other and became a stimulation easily trackable, defeated. 

couldnt we be more powerful in our message by being invisble? 
by the simple act of leaving? inhabiting a parallel world, following 
different doctrines, we create a sect-like community.  

in this place, the crowd number is calculated and numbered, a 
quota of a specefic number of people is fixed. people are obliged 
to desert the space once the quota is attained. a place not to fill 
but to keep place for nostalgia and rethinking. in another sense, 
this place would belong to everyone and no one at the same time. 
in this ephemerality of belonging nothing permanent should stay. 
polyvalence is the main characteristic. this could be your school 
playground in the morning and a vacant place in the afternoon. 

Jad Karam, MEATS 19-20p0
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Mushroom spaces
an urban escape form
reality 

Eirini Sampani, MEATS 19-20

In year 2035, instead of the expected gentri�cation in the big cities, 
people starts to move massively in the periphery. City center 
becomes only occupied by companies or elite and a lot of places are 
getting abandoned. The role of neighborhood dies. Life is getting 
every time more stressful and there is an extreme level of depres-
sion in society . Population gets old, and kids begin to disappear. 
Everything gets meaningless. The world is living a slow death.

This fade color of the city starts changing from the unexpected 
appearence of small, partially closed spaces that began to parasite 
all over the city. These spaces are made from mushroom with 
psicotropic powers, and give you a chance to experience a positive 
change in your mood, visual perception and sexual activity. 
These rooms have started to grow as a part of an independent 
project and has been inspired from the curiosity of a young man,  to 
experiment of  how beauty could a�ect the mind and its signi�-
cance for humanity. He started to grow mushrooms in his own 
appartment, transforming it with this natural element.

 After several months, the results of his experiment were published 
and  the positivity of the results came to shape this unexpected 
society movement. Today, more of 2000 people are beeing part of 
the project, and more than 600 are participating actively. This self 
managing community is organized within the website and is open to 
everybody; 

The mushrooms can be grown even in your private space with 
minimum of costs. The simplicity of the construction of these small 
spaces gives the opportunity to be built from the own citizens , 
giving a chance to socialize and emerge new interactive dinamics in 
the city. 
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Superpills
working together 
for a better world

Eirini Sampani, MEATS 19-20

Today, Tuesday 21 of March of 2030,  we have received an 
announcement that we o�cially run out of basic resources; Sudden-
ly, all wars have stopped. There is no more meaning to �ght for 
anything else but surviving in your own cities. The ground has 
reached to be so toxic that from now on, there will be more limita-
tion about producing agriculture.

Inspired from the most resistent animals of todays world, a famous 
anonymous artist decided to develope a project of o�ering for free 
to all citizens, pills with high nutritional valids with the intention to 
open a discussion  about  alimentation and the necessity of food-
consuming. These pills reduce the need of eating food in once a 
week and give high energy in the body. 

The project has perceved  from the people as a symbolic action in a 
claim of freedom, and a great part of the citizens are participating 
for its realization. This activity will be on for several weeks and the 
dispense will be realized by automatic devices that will attached to 
the public spaces all over the city and will be accessible for all.

The installation of all devices will happen in one day, and will be  
self managed from citizens that are voluntaring for the project. 
The production of the pills are sponsored from the artist. 
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Wrap it up
The worst is over. Life is back to normal, but with unsolicited 
alterations. The government has denied access to many beloved 
social spaces by means of cellophane, a transparent sheet, to 
cover all areas that may occupy a group which exceeds that of 
seven people. The public took it upon themselves to find a way 
to protest against this decision. Several marched, some blocked 
the streets, and one person rebelled by sitting on the plastic. This 
caught the attention of other civilians who decided to join the act. 
Society witnessed a range of people giving a whole new meaning to 
‘taking a stand’ by spending hours at a time situated on the plastic. 
Although the government later withdrew their decision of the 
ban, this converted a new form of societal interaction. Individuals 
took advantage of the plastic covered areas that have shaped new 
surfaces for seating and gathering, as well as created new ways for 
them to engage in group activities. From trees to posts, to benches, 
to trash cans; they were all used to the benefit of the public. The 
barriers created by the material served as a privacy wall for the 
people who wanted to be on their own, or as a net to play games, 
and the wide plastic sheet connections made between trees and 
lamp posts or trees and benches form a hammock like structure 
comfortable enough to be used for seating. Spaces that had less 
occupancy prior to this intervention had a boosted level of social 
interactions. This just shows that the social encounters of the public 
cannot be deprived of without good reason.

Alexa Nader, MEATS 19-20
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Walking on Water
After having been home for some time now,  people missed the 
outdoors, the air, the sun, the trees, the wind, the waves, etc. 
Heading to the beach, people gathered by diving in, having fun, 
being social, and enjoying the sun. Soon after realizing that they 
need to get out, they propose that instead of socializing in the water, 
to socialize on it. This then began the unconventional experiment 
of having a platform where you can feel the water and the waves, 
without necessarily getting completely wet; thus being able to be 
used during all climates. Furthermore, they are actually able to enjoy 
a drink, music, and of course, the company of technology; which 
people need to disconnect from normally when being in the water. It 
begins with a relatively long walkway which leads to this platform, in 
order to promote the idea of walking to your destination. 
A piece of pink fabric is laid out on top of high-density polyethylene 
cubes that are able to float on the water and are rigid enough to 
form the walkable surface. This does not simply offer the public a 
change of scenery from their typical hangout areas, but allows a 
first-hand arrangement of opportunity space that moreover brings 
forth a new set of adventures.
This new approach of existing on the water carries a new lively 
feeling and good spirits to the people who experience it. They are 
walking on water; they are staying afloat. 
Be lighthearted, be upbeat...be buoyant.

Alexa Nader, MEATS 19-20
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Better than an iPhone
It was years after she, and everyone else, were not able to 
experience competitive physical activity because it would trigger 
the spread of the virus; such as soccer, volleyball, or even playfully 
racing friends. On a Sunday morning, she heard the newscaster 
give the broadcast. When it was time to encounter it for the first 
time in a long time; she stood in front of the ball, waiting, but her 
mind froze. She did not know what to do, or how to do it. In the 
next few moments, she let her body come to power; which is how 
she recalled all her senses in control of this action. Her body was 
able to express a memory that her mind was unable to access. 
Simultaneously, so did every other person. It was a hive mind; the 
world was on the same wavelength. This then activated the idea of 
having an area, which was forgotten and discarded, where people 
can share the rush of memories they experienced after their first 
encounter. Groups were asked to collect old or unused nets that 
would be used to hang between two existing structures which would 
form a canopy for the community of people to sit under and share 
their stories; or even for some people to climb and sit on top of. It is 
a place for people who share similar interests to come together and 
communicate their experiences and recollections with each other; 
or rather to push their bodies further by using the net for a purpose 
unlike what it is normally assumed to be used for. 

Alexa Nader, MEATS 19-20
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Art work finds its way out
Limited job training opportunities and lack of resources for business 
have been major barriers for men and women moving forward 
in their lives and educating and feeding their children in Africa. 
Moreover, many people are trying to find the ideal job that fits 
their needs and in return they can benefit from it at the same time. 
Therefor a group of young people are taking a step to create a new 
type of opportunities for people that are not finding their job match 
and need help with it. They came up with this idea where people at 
their own houses start to work on stuff that they are good at doing 
like for example handmade cloth; artwork, baskets or even some 
pottery. So they do what they do best and they take their things and 
trade them with what these young people have for them as food in 
return. These young people give them food of what their artwork 
worth, for example; a handmade wood craving depending on its 
size is worth 2 bags of rice and 1 bag of meat. Now the artwork 
and handmade crafts will be traded somewhere else with money in 
return so they can get more food to trade with. By that they created 
a new trading system between them, the people and another party 
who’s buying their artwork. Moreover, they also helped the economy 
by creating new job opportunities to the unemployed man and 
woman who’s desperately in need .

Assil Naji, MEATS 19-20
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Goods on Balconies

The decision of building green cities in the future have many 
purposes some are environmental and others are economical. The 
environmental part is that they help in maintaining and protecting 
our environment on the long term and getting rid of the pollution 
that is part of our daily life. As for the economical, people will be 
planting their own food either for their own personal use or for 
selling them and getting money in return or even for exchanging 
them with other people that have other goods that they need. So 
the system will go as follow, people will plant what they can plant 
and then start searching for what they do not have and need. These 
things can be either planted by other people so they just make the 
trade for what they have to what they want in return; or they will 
have to go and sell them to the government or outside of the city to 
get the money in order to get what they need. Thus the economy 
will be affected in that way and people will become more self-
sufficient since they will depend on themselves and what they do in 
order for a living and they will be working on a new trading system 
with new tactics of self-management and self sufficiency.

Assil Naji, MEATS 19-20
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Sit and rest, we go out
People that work in a permanent job reach a retirement age where 
they have to quit their jobs and stay at home, on the other hand, 
the government is responsible for providing them with a retirement 
salary and all the things that they need after retiring. Moreover, with 
many people reaching the retirement age and having to quit their 
jobs and stay at home; the government will be responsible and will 
be setting a huge amount of money for their insurances. So instead 
they came up with this alternative plan where all retired people are 
given a duplicate robot that does the same job as them or anything 
else that the government will provide. So this robots performs 
everything that you used to do before retiring and goes to the job 
instead of you now. Furthermore, the robot gets paid based on what 
he does and then he takes the money and give them to you where 
you tend to use them to get what you need. By that the government 
will not have to supply the retired people with the life and medical 
insurances and everything else they might need anymore, and in 
return the robot will be working to get the money for them instead. 
This system allows both parties to benefit from this alternative plan, 
since the government won’t need to set and pay the retired ones 
anymore and at the same time they will be getting all the things they 
need after their retirement. With these new tactics and changes in 
the work field the economy will stand still and rise even more. The 
government is giving the people the opportunity to reach the self-
sufficiency that will allow them to challenge and change their way of 
living.

Assil Naji, MEATS 19-20

Hula distance
Social distance
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Marta Borreguero, MEATS 19-20

Maintaining a safety distance has become essential in the daily life 
of people, so each individual has been forced to protect their safety 
vital space of a meter and a half through their clothing.

People have modified their clothing, adapting it to a kind of hula 
hoop which defines their security perimeter. They use this clothing 
whenever they are in public spaces to avoid physical contact.

It is funny to see how each individual customizes their hula to their 
style or how it changes depending on the activity they are going to 
do. Jobs that require a uniform, they have also seen their uniform 
adapted to this hula.

Couples and families join their hulas to walk together, these have a 
species of hooks with which hulas can be joined generating a bigger 
intervention in space.

 

After a great crisis of economic and political instability, the cities 
ceased to be a safe place and insecurity is something that marks 
people’s daily.

In this situation, going alone or in small groups across the public 
space becomes dangerous and something to avoid.

People need to be organized by groups to go out. Your group is your 
safe place and it is where you must be. Among some groups they 
seem to know who is who but mistrust never disappears.

These groups are defined from birth and are linked to your social 
status, they decided that that’s the safer way to divide people. You 
can see them walking down the street all in unison, and as they 
cross other groups the tension increases. The bigger the group the 
more self-confident they seem. 

Groups are visibly remarkable, for the degree of cohesion they 
present and for how they develop themselves in public space. For 
the development of daily social activities such as having a chat, 
children playing ball or having coffee on a bench, each group 
organized itself to protect and appropriate the public space for that 
period of time.

Some members of the group define a perimeter by strategically 
positioning themselves, and with elastic bands attached to their 
body they close the space. In this way they make sure that no other 
group will interfere their activities.

Marta Borreguero, MEATS 19-20
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Stay with your Group
Insecurity
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Urban centers become so overcrowded that in normal activities such 
as going for a walk or having a drink it is difficult not to get lost, so 
people begin to adopt new habits to prevent this from happening.

In a context where you are constantly surrounded by people, being 
together means being physically very close, and there’s a common 
widespread fear of being alone in the middle of so many people.

It is common to see large groups of friends or family go hand in hand 
among the crowds or united in some way, as tied together. 

They began to sell ropes that connect groups of people through 
belts, these are adapted to keep many people together at the same 
time. The rope extends allowing a minimal individual mobility. The 
distribution of the group is similar as in a long car, two people ocupy 
the first two belts and then couple of people follow them in a line 
that can be as long as they want. 

Families and friends united by those ropes form lines of people. 
These lines move agilely among themselves, they avoid each other, 
they know how to organize themselves to cross narrow alleys and 
to enter and exit closed spaces. They coordinate for moments of 
separation and union, the most delicate moments, so that no one is 
left behind.

Marta Borreguero, MEATS 19-20

Don´t get lost
overcrowded
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Post-Carbon BCN
Prototype for the City

Context:
Carbon output from cities is embedded in everday life, directly affecting 
the climate change and ecological efforts throughout major cities 
worldwide, like Barcelona. BCN has already made efforts to stabilize 
our ecological footprint on various scales, from our recycling initiatives, 
electric transportation for garbage pickup, solar energy + clean water 
initiatives, etc.

What if we introduced a system that would balance the relationship 
between the information networks that the city depends on and Earth’s 
finite resources? How will this new city harmonize shared daily rituals and 
ecological systems that were previously in conflict in the past century?

The City as an Algae Production Plant: (Proposal):
A network of zero-carbon emissions technology and mini-ecological 
habitats utilizing the resources of the city + complementing our shared 
everyday rituals.

All vital components would be tuned to the needs of everyday life. 
Supplies of food and water, our energy and waste and even our air would 
be sensibly scrutinised.

Outputs:
-Supplies of food and water (amino acids for food production)
-Biofuels for energy generation (capable of reformative growth)
-Output of carbon for air quality
-Filtering our water and effectively addressing the city’s outdated sewage 
system

Brent Solomon, MEATS 19-20

p0
1.

1.
 S

ha
re

d 
da

ily
 ri

tu
al

s 
| s

04
.1

.  
D

yn
am

ic
 s

ys
te

m
. C

ity
.

Community Urbanism
Prototypes for the City

Community urbanism utilizing sites as protoypes for new tech and 
ecological initiatives

WHY: 
- this system works with scientists, researchers, innovators in medical field
- works by using the outputs of these community nodes and converting 
them into GPU power
- this GPU power is collectively inputted into a system that helps perform 
folding simulations for cancer research and development of cures for 
diseases

INFRASTRUCTURE:
- biofueled kiosks for charging your phone
- biofueled card readers for retails businesses on site
- biofueled scooters and bikes

Brent Solomon, MEATS 19-20
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Shitty Day
together we sh*t
Year 2035, after the second civil war, Spain has suffered massive 
losses, economic gains decreased, as well as farmers couldn’t grow 
plantations, due to the soil being contaminated with toxic materials. 
Due to the war, Barcelona went from a green and light city to a 
much greyer atmospheric city, with more buildings and manmade 
landscapes. Yet the government made sure to keep the soil as a sign 
of hope on rebuilding what was once lost. 

March 23, a man was walking back from work and was rushing to 
get home due to him having diarrhea and needed to use the toilet. 
He couldn’t hold it, right next to him on the side walk there was a 
hole where a tree used to grow. He took this opportunity to shit 
outside, he was scared that someone would see him but it was so 
dark outside, he realized no one saw him, that was when actually 
enjoyed the freedom it made him feel as it was a natural human act. 

April 23, the same man was going on his weekend morning run. He 
passes by the hole where he did the deed, and thought to check if 
someone cleaned it or if it stayed there. As he approached the hole, 
he finds a plant growing, so excited he called everyone in the street 
and told them about it.  They asked him what he did or if he knows 
how it happened, he hesitated but didn’t shy away and told everyone 
around him. The story spread and people had hope again.

After many studies, the ministry of agriculture announced that 
human waste can re-fertilize the soil and kill the toxics found in 
the soil. To save money on food, every 6 months people gathered 
within a community and started taking shits outside to make their 
neighborhoods and landscapes greener. 
Surprisingly it did not only help rebuild the city, it broke boundaries 
and generated a safe space for humans to express their nature.

Dalia Al-Akki, MEATS 19-20
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Cha-Cha
dare to dance!
On a quite night, during school finals, two friends who happened 
to live opposite from each other, with windows facing one another 
decided to do a tiktok challenge. As they filmed one another 
dancing the same choreographic dance, laughing and struggling to 
get it right but not giving up. Meanwhile, a neighbor who had his 
friend over saw the girl dancing through the window, thinking she 
was teasing him, he and his friend rushed to the balcony to get a 
close look but it was so quiet you could hear the psithurism. Since 
she did not notice them, they had to get her attention. As They were 
looking and contemplating, one of them recognized the dance from 
tiktok. They then thought it would be funny to get her attention by 
playing the song out loud from the balcony as they imitate her. 
Simultaneously other neighbors were having a BBQ in their patio. 
One person in the BBQ heard the song and saw the two boys 
doing the dance, and thought it would be fun if they all try to do 
it together. That’s when the girl from the window notices all of the 
neighbors dancing and couldn’t not film them.Time passed and 
the video went viral, the dance became a trend amongst different 
communities, where once in a while they learn a new choreographic 
dance from their homes, and record it. After the video is sent, 
another community takes the chain. This generated a form of social 
interaction from a distance and generated collaboration within 
different communities.

*10:00PM 04/21/20
I have sent a broadcast message to family and friends to take a video of 
themselves dancing the cha-cha slide.
*10:00AM 04/22/20
I received 13 videos from various family members all around the world 
(Turkey, US, KSA & BCN) and took a shot of the moment that made me smile 
the most.
*It surprisingly made everyone happy, they felt bizarre that they had to 
dance to the camera just for the sake of it. Receiving the videos also made 
me nostalgic to see everyone I love dancing together.

Dalia Al-Akki, MEATS 19-20
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_
Context
KN60Lab represents young women from different cultures and 
ethnicities in the district of El Raval. Thereby, KN60Lab aims to help 
them to be self-organized and mobilized by experimenting new ways 
of transforming public culture. As a method of developing strategies of 
social integration, KN60Lab creates temporary spaces for these women 
to have a voice in society.  
_ 
Aims 
One Step Closer, aims to examine practices of socio-cultural diversity 
and encounter, by generating a method of reclaiming public space that 
lets young women to be seen and heard. The main objective is to create 
a tool, that helps to express intimacy without fear or shame. Moreover, 
this tool aims to change the vision of the people towards these young 
women and to create new ways of living by interacting in public space. 
_ 
Proposal 
The proposal aims to use social friction as a strategy to transform the 
space and enables people to set their own limits. This way, new spaces 
are opening up an opportunity of intersubjectivity and interconnectivity 
by inviting locals to participate. Thus, collaborative interaction leads to 
change and turns everybody into something completely new. One Step 
Closer, attracts people with an entertaining activity by inviting them 
to participate in the production of the space. This process happens by 
overcoming the different layers/membranes of provocative questions 
(that prepared by young women) and leaving a trace of personal stories 
behind. Personal stories as interchange of information between people 
need to carry emotions and experiences. Personal stories are the traces, 
that create new mechanisms of visualization by collecting social data 
through an ongoing survey. Ultimately, each layer/membrane includes 
another information to make the invisibles, visible.One Step Closer, it is 
the experience of the process. This growing system generates dynamics 
of interaction and allows people to know each other. 

Alexa Nader, Selen Kurt, Yunling Jin | MEATS 19-20

One Step Closer
visualizing social data

Behind the Curtains

Levels of intimacy+exposure

KnP (Canopy)

The meeting ground, re-envisioned

Kinesics

Expression in anonimity

Marta Borreguero, Ines Fernandez, Stephanie Ibrahim | MEATS 19-20

_
Context
As the author Stavros Stavrides mentions in “Towards the city of 
thresholds “: Emancipation is conceived not as it is – a creation 
of a new collective identity – but as establishing the means for it 
to trigger the negotiation between emerging identities. KN60lab 
tackles the job of an action-driven collective work, because the 
multitude of differences in Raval calls for a more thorough and 
insightful work that will introduce discussions across the various 
socio-educational drivers neighboring young generations. 

_
Aims
The different thresholds in the lives of youngsters and its effect on 
them, call for an establishment of a transitional space of comfort, 
one that perceives the threshold as an answer to fragmentation. 
the aim of or proposal is to generate new social bridges in a socially 
fragmented area of the city through ephemeral perimeters that 
are able to transmit to the user’s security, intimacy, freedom, 
consideration, engagement, etc.

_
Proposal
We want to design an adaptive and flexible system, that through 
its physicality of delimitation would be able to generate suspended 
spaces of social encounter. The intersectionality, that is led by 
the different formats generated, imply a system, one that is less 
generic and vague, but more explicit and specific. Hence, feeding 
the gap between how receptible and adaptable a space can be. 
Characteristics as modularity, mobility and flexibility must be 
considered on the design to define the areas of action. 

Fragmented spaces
Ephemeral perimeters

Kn60Lab Rambla del Raval

Kn60Lab AEM
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Fragmented Spaces

Ephemeral perimeters

_
Context
A tool for critical action over space through safe individual collaboration, 
personal expression and space appropriation.

_
Aims
Generate a new transgressive digital space that relates with physical 
territory by fostering critical thinking via population of new objects 
and conditions that reflect personal stances over the environment. Blur 
perceived boundaries of body, social grouping and prejudice, age and 
gender through generating an articulated experience of digital gestures 
that reinforce identity and provide individual empowerment.

_
Proposal
As AR offers many uses but almost all have a light recreational way, 
we use this “space” as a Trojan Horse. Users recreationally can access 
content and take images of it but here it deals with specific personal 
critical positions over particular places and things. And group of people 
make an effort in producing this we get a new place for transgression, 
intervention, critique, humor, self-expression and exploration – 
effectively hacking both a physical place but also a social platform. 
Stick commemorative plaques in places where you have experienced a 
revelation or had a particularly fulfilling sexual experience,… dress up, 
imagine scenarios, leave a false name.. Be legendary. Disgust powerfully, 
arouse your pleasures, and wake your superstitions, breakthrough your 
intuition...  And share with others. Later people will come to realize that 
for few moments they believed in something extraordinary, maybe will 
be driven to seek out some more changes or intense mode of existence, 
reconsidering their habits and morals. 
As we tend to be more impulsive, we think in images rather than words. 
Words are not always fully digested or never really trusted; the images 
we would generate might have a bigger impact, an impressive chaotic 
energy. In fact, by embracing chaos we intend to emerge into an energy 
like stars, a pattern of instantaneous grace, a spontaneous organic order 
completely different from the usual hierarchical social executioners.

Tiago Rosado, Jad Karam, Elena Caubet | MEATS 19-20
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Space Invaders
A tool for social cohesion
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Space Invaders

AR for social cohesion

Hexazone

Interactive modular spaces

Second Life

Appropriating streets and leaving traces

Behind the Curtains

A rucksack toolkit for 

public space appropriation

KnP (Canopy)

The meeting ground, re-envisioned

The Platform

Structure for anonimity
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se desarrollan en propuestas de diseño detalladas, que espe-

cifican cada infraestructura de interacción en el espacio públi-

co, abordando la solución desde tres perspectivas principales: 

sistema, contexto y acción. Todas las propuestas exploran la 

temporalidad, la espontaneidad y la cohesión social como ejes 

vertebradores principales, y proponen un enfoque crítico sobre 

el diseño como una práctica transdisciplinaria expandida. Las 

propuestas finales plantean múltiples formatos de infraestruc-

turas para entornos afectivos heterogéneos, que introducen un 

uso programático temporal del espacio público y permiten la 

proliferación de experiencias plurales no programadas y situa-

ciones abiertas.

A continuación, se presentan dos de las propuestas de di-

seño finales y la genealogía de la idea que corresponde a cada 

una de las fases del ejercicio académico: II. Enunciados de Pro-

yecto y I. Escenarios Futuros.

 ▶ Propuesta G06: Space Invaders: AR for social cohesion  
     (Elena Caubet, Jad Karam, Tiago Rosado)

Space Invaders: AR for social cohesion propone una herra-

mienta que activa la realidad aumentada como una forma de 

abordar críticamente los espacios urbanos y como un terreno 

de expresión personal segura a través de la apropiación del es-

pacio urbano en sus dinámicas tanto virtuales como físicas. A 

través de una serie de talleres colaborativos los participantes 

de Kn60Lab se enseñan cómo producir intervenciones figitals 

de manera autoiniciada para poder interrumpir su entorno vivi-

do a través de crítica, deseo o ficción. 

Prácticas espaciotemporales expandidas detectadas en la 

propuesta:

• la apropiación figital de la ciudad como herramienta crítica 

de transgresión de las lógicas espaciotemporales existen-

tes

• la constitución de espacios virtuales seguros para la expre-

sión libre como creación de nuevas capacidades de acción 

socio-espacial

• la polemización de los espacios comunes a partir de la dis-

rupción virtual subjetiva como herramienta de debate y 

mecanismo para iniciar la reformulación de la ciudad

II. Enunciado de Proyecto

En el enunciado de proyecto se vertebran los siguientes con-

ceptos socio-espaciales emergentes:

• introducir protocolos de expresión directa a través de la 

interrupción digital de la realidad urbana para explicitar, a 

través del espacio público, las transacciones intersubjetivas 

entre el individuo y su entorno sociopolítico

• abrir nuevos canales de negociación, disputa e imaginación 

a través de la dimensión digitalmente aumentada de la rea-

lidad compartida

I. Escenarios Futuros

Entre los escenarios futuros destacan narrativas que se basan en: 

• aumentar las capacidades del cuerpo humano, dotándolo 

con nuevas habilidades basadas en la biogenética de las lu-

ciérnagas (la habilidad de producir luz propia)

• mediación intercorporal a través de accesorios tecnológi-

cos y decodificación digital del comportamiento emocional

• plataformas AR/VR para materializar la imaginación humana 

como experiencia sensorial compartida

• heterotopias urbanas de ecosistemas de vegetación exó-

tica como herramienta de potenciar el vacío a través de la 

diversidad

• el vacío urbano como espacio de descanso social

• el acto de dejar de habitar o la desaparición como necesidad 

para reforzar las dinámicas urbanas a través de huecos latentes

 ▶ Propuesta G03: Ephemeral Threshold: Temporary porch      
    (Marta Borregureo, Inés Fernandez, Stephany Ibrahim)

Ephemeral Threshold: Temporary porch propone la crea-

ción de un sistema modular para la construcción de una segun-

da piel, o un espacio intermedio entre el interior y el exterior, 
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que se convierte en el terreno principal de negociación entre 

los impulsos creativos de los cuerpos cívicos activos y el tejido 

rígido del entorno urbano construido. 

Prácticas espaciotemporales expandidas detectadas en la 

propuesta:

• la extensión efímera del umbral como espacio transicional 

de negociación intersubjetiva

• la construcción del lugar como un proceso relacional

• la segunda piel programática como estrategia de activación 

de nuevos escenarios de lo común a través de intensificar 

la relación interior-exterior

II. Enunciado de Proyecto

En el enunciado del proyecto se vertebran los siguientes con-

ceptos socio-espaciales emergentes:

• crear perímetros efímeros que introduzcan diferentes es-

calas de intimidad en el espacio público para ser activadas 

desde el individuo, los colectivos o las comunidades es-

pontáneas

• posibilitar la complicidad y la creación de nuevos vínculos 

socio-espaciales a través de espacios efímeros comparti-

dos

I. Escenarios Futuros

Entre los escenarios futuros destacan narrativas que se basan en: 

• intervenciones efímeras de muros digitales, cuya destrucción 

es un acto colaborativo para contrarrestar la segregación so-

cio-espacial

• accesorios relacionales para establecer nuevas dinámicas so-

ciales, basadas en la interacción lúdico-festiva

• los movimientos sociales del individuo como parte de una co-

reografía colectiva forzada por la pandemia

• el vínculo interpersonal seguro a través de accesorios de con-

tacto controlado

• infraestructuras urbanas de experiencias colectivas hedonistas

• dispositivos urbanos de conexiones espontáneas entre los 

individuos a base de discapacidades compartidas

En este laboratorio académico se genera un entorno es-

peculativo para imaginar y visualizar escenarios futuros que 

se abordan a través de prácticas de diseño espaciotemporal, 

donde el azar, la especulación y el juego suspenden las lógicas 

preestablecidas en los procesos convencionales proyectuales 

para “llevar la práctica crítica un paso más allá, hacia la imagi-

nación y el diálogo” (Mitrović y Šuran 2016). Las dinámicas de 

juego utilizadas en la primera fase del proceso, cuando se ge-

neran los escenarios futuros, ofrecen modos de “redefinir co-

lectivamente nuestra relación con la realidad” (Dunne y Raby 

2013) al contribuir a imaginar y visualizar futuros urbanos que 

no podrían haber aparecido usando lógicas predictivas o de-

ductivas. En este sentido, es importante rescatar metodologías 

que trabajan desde la ficción, imaginación y el juego para poder 

permitir la expansión del enfoque crítico de la acción socio-es-

pacial. La contextualidad remarcada de la articulación de cada 

acción deviene una oportunidad importante de experimentar 

incluso en la manera de entender e interpretar el propio con-

texto. Por esta razón, la especulación ofrece un terreno para 

desencadenar futuros potenciales a través del conocimiento 

fáctico y la incertidumbre del azar en los encuentros casuales 

que produce el contexto. 

Otro aspecto importante para remarcar es que en la base 

del ejercicio especulativo se pone la sintaxis de acciones que 

se desarrolla en este trabajo de investigación. Se ofrece una 

versión simplificada que acota cada práctica a nivel de plantea-

miento operativo y trabaja con constelaciones de referencias 

ilustrativas. La sintaxis se acompaña por una sintaxis equiva-

lente de formatos de espacios efímeros desarrollados siempre 

en tres escalas: ciudad, comunidad y individuo, que resalta seis 

categorías: objetos autónomos/objetos contingentes; sistemas 

adaptivos/sistemas dinámicos; y atmósferas escenográficas/ 

atmósferas coreográficas. 

Se observa que las dinámicas combinatorias basadas en el 

juego y el azar entre las dos sintaxis proliferan planteamientos 

operativos que podrían superar los límites del mero ejercicio 

académico para devenir enfoques de intervención socio-espa-

cial innovadores. Por ejemplo, p03.2 Narrativa visual y nuevas 
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dimensiones del espacio social, combinado con s05.2 Atmós-

fera escenográfica. Comunidad, impulsa reacciones especula-

tivas que proponen las interferencias de narrativas personales a 

través de modos de transmisión figital con la memoria del lugar. 

Otro ejemplo es, p08.1. Complicidades coreografiadas y espa-

cios intercorporales, combinado con s03.2 Sistema adaptivo. 

Comunidad, que genera relatos experimentales que proponen 

acciones basadas en accesorios relacionales que establecen 

nuevas dinámicas sociales a partir de una interacción lúdi-

co-festiva preestablecida. Estos son solo algunos de los múlti-

ples ejemplos de acciones planteadas a base de una reacción 

visceral desencadenada a través de la especulación y el juego. 

Las acciones que se conciben en este entorno especulativo 

exploran los límites de las lógicas de diseño estudiadas y por 

esta razón, se considera que presentan una alta capacidad de 

marcar líneas de futuro desarrollo, experimentación e investigación. 
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Matriz de generación de prácticas espaciotemporales 
expandidas

Como el proyecto FURNISH plantea una fase de co-crea-

ción de propuestas efímeras de apropiación del espacio ur-

bano como respuesta a la crisis humanitaria provocada por el 

brote de la pandemia de COVID-19, se decide crear una he-

rramienta común de acotación conceptual del enfoque estra-

tégico abordado por cada proyecto. Por esta razón, en la fase 

inicial del diseño colaborativo se propone el FURNISH Genera-

tor, que es una herramienta que ayuda a explorar y ampliar las 

posibilidades de diseño a través de una matriz combinatoria 

que facilita la generación de enfoques de diseño expandidos. 

La matriz está compuesta por seis columnas, cada una de las 

cuales identifica un campo de toma de decisiones: el problema 

específico que se abordará, la situación urbana, el rango tem-

poral, el formato espacial, el formato relacional (o performance) 

y la técnica de fabricación. La dinámica de polinización cruzada 

entre estos campos sugiere múltiples enfoques de diseño para 

explorar una amplia gama de respuestas urbanas rápidas para 

nuevos espacios de resiliencia cívica y reinvención del hábitat 

colectivo. 

La primera columna Challenges (Retos) se basa en un es-

tudio tipológico de diferentes problemáticas del actual contex-

to de emergencia de COVID-19, que abren oportunidades para 

la articulación de nuevos espacios exteriores que proliferan 

múltiples usos temporales. Se distinguen:

• C1 Industrias creativas: espacios al aire libre seguros para la 

producción cultural.

• C2 Áreas recreativas escolares: nuevas áreas recreativas y 

relacionales al aire libre para actividades escolares y extra-

curriculares.

• C3 Comercio local: nuevos espacios al aire libre para impul-

sar las actividades comerciales locales.

• C4 Zonas urbanas deportivas y de ocio: nuevo equipamien-

to del espacio público para actividades seguras de ocio al 

aire libre.

• C5 Resiliencia cívica: nuevos espacios urbanos para la libre 

Fig 3-17.  FURNISH Ma-
trix Generator for xpan-
ded design approaches. 
Ejemplo de la apuesta 
estratégica del enfoque 
de diseño de la pro-
puesta VORA. Autoría: M. 
Valtchanova y R. Paez.
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expresión, participación, acción directa y empoderamiento 

ciudadano.

La segunda columna Urban Situation (Situación Urbana) 

propone una definición tipológica de las diferentes condiciones 

topográficas de los lugares de oportunidad, considerando las 

características existentes de la trama urbana y las dinámicas 

preestablecidas en los vacíos urbanos. Se articulan: 

• U1 Polar (p.ej., plazas): Zonas urbanas claramente delimita-

das, principalmente vacíos urbanos con un uso predomi-

nante peatonal como plazas, parques y jardines urbanos, 

etc.

• U2 Vectorial (p.ej., calles): Espacios fuertemente direccio-

nales o lineales principalmente arterias urbanas utilizadas 

para el tránsito y transporte de vehículos como avenidas, 

calles, etc.

• U3 Intersticial (p.ej., patios): Espacios urbanos intermedios, 

principalmente áreas intercomunitarias infrautilizadas en 

distritos residenciales densos, como patios, centros comu-

nitarios peatonales, etc.

La tercera columna Temporality (Temporalidad) explora 

una definición tipológica de tres períodos de activación dife-

rentes, que engloban la fase de actuación o implementación 

activa de la intervención.

• T1 Horas: Apropiaciones disruptivas inmediatas, que pueden 

durar desde algunos minutos hasta varias horas.

• T2 Días: Intervenciones temporales con capacidad de per-

manecer día y noche en el espacio urbano, que pueden du-

rar desde un día hasta una semana completa.

• T3 Semanas: Intervenciones temporales con capacidad de 

persistencia, que pueden durar desde una semana hasta un 

período de tiempo indeterminado.

La cuarta columna Spatial Format (Formato Espacial) se 

centra en las características físicas del formato de intervención 

y explora la relación estructural temporal con el contexto exis-

tente y la disposición espacial tanto de la intervención como 

de las interacciones producidas con el entorno. Se articulan: 

• S1 Objeto autónomo: Objetos autoportantes independien-

tes, que permiten múltiples inserciones en diversos con-

textos urbanos, adoptando diferentes formatos de escala, 

desde mobiliario urbano hasta instalaciones pop-up.

• S2 Objeto contingente: Objetos que dependen estructural-

mente del entorno construido o social existente o establecen 

relaciones de interdependencia con los ciudadanos, adop-

tando diferentes escalas, desde accesorios, wearables y ar-

tefactos relacionales hasta estructuras urbanas parasitarias.

• S3 Sistema: Sistemas, que permiten múltiples configuracio-

nes y se adaptan dinámicamente a las condiciones especí-

ficas del lugar.

• S4 Atmósfera: Atmósferas dinámicas, que alteran tempo-

ralmente las condiciones ambientales del lugar (luz, sonido, 

niebla, humedad, etc.), generando situaciones vivenciales 

aplicando lógicas escenográficas o coreográficas.

La quinta columna Performance aglutina un estudio ti-

pológico de diferentes prácticas de activación de contextos 

relacionales de interacción y espontaneidad, que explora 

múltiples áreas de acción: situaciones cotidianas, iniciati-

vas autogestionadas, prácticas radicales co-creativas, etc. 

Se proponen: 

• P1 Celebración: Programas festivos o celebrativos (como 

fiestas, ferias, conmemoraciones, etc.) que tienen la capa-

cidad de generar nuevas tradiciones y aglutinar nuevas co-

munidades.

• P2 Rituales diarios compartidos: Prácticas grupales o indi-

viduales de entretenimiento y socialización (como comer, 

charlar, cantar, reírse, hacer deporte, etc.), que promueven 

situaciones cotidianas compartidas de afecto e interacción.

• P3 Activismo y disensión: Prácticas creativas de activismo 

y democracia radical, que estimulan la libre expresión, la di-

vergencia cultural y el disenso.
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• P4 Autosuficiencia: Prácticas tácticas de autosuficiencia, 

cura y cuidado explorando ecologías y economías alterna-

tivas y nuevas formas emergentes de convivencia.

• P5 Juego / Oportunidad: Prácticas relacionales que utilizan 

formatos de juego, dinámicas de azar y sorpresa.

La sexta columna Fabrication (Fabricación) desarrolla un 

estudio tipológico de diferentes técnicas de fabricación, que 

considera el comportamiento de la materialidad y la especifici-

dad de los procesos de producción y montaje. 

Así, cada una de las siete propuestas tiene que apostar por 

una combinación estratégica entre las seis columnas temáti-

cas, haciendo una apuesta de intenciones de la intervención 

que trabajen siempre desde una idea de negociación entre la 

temporalidad, el performance relacional, el contexto urbano, la 

problemática y la técnica de producción. Por ejemplo, se defi-

nen combinaciones estratégicas como:

C1 Creative Industries, C2 School recreational areas–U1 
Polar, U2 Vectorial, U3 Intersticial –T2 Days, T3 Weeks–S3 Sys-

tem–P1 Celebration, P2 Shared daily rituals, P3 Activism and 

debate, P5 Game/Chance–F1 Sectioning

Esta combinación alimenta el proyecto VORA10, que es un 

sistema efímero de construir limites jugables entre las arterias 

urbanas de tráfico y los espacios peatonales en las proximida-

des de escuelas, institutos o centros culturales. 

C1 Creative Industries–U1 Polar–T1 Hours, T2 Days–S1 
Autonomous Object–P1 Celebration–F4 Contouring

Esta combinación impulsa la creación de un conjunto de 

dispositivos portátiles de amplificación del sonido de los tam-

bores tradicionales parte de la celebración de una fiesta tra-

dicional con el objetivo de fomentar la experiencia celebrativa 

tradicional y respetar las nuevas normas de distanciamiento 

social. 11

C2 School recreational areas, C4 Sports and leisure urban 

areas–U1 Polar–T3 Weeks–S1 Autonomous object–P2 Shared 

daily rituals, P3 Activism and debate–F2 Tesselating

Esta apuesta de diseño estructura la propuesta Konch12, 

que propone la creación de unidades personales de interac-

ción social a distancia a través de cápsulas de relajación con un 

sistema de interlocución integrado. 

Estas son solo algunas de las vías de experimentación que 

abre la matriz de generación de prácticas expandidas. Los re-

sultados de todas las siete propuestas se explican más en de-

talle en el apartado Formato de la acción, p.464-5. En rasgos 

generales, se observa que la necesidad de apostar y desarrollar 

cada uno de los seis aspectos que propone la matriz, impul-

sa estrategias transversales que suspenden los límites de la 

disciplina para operar desde la temporalidad, la intersubjeti-

vidad y la justicia espacial. La apropiación directa de los es-

pacios urbanos legitimados deviene una estrategia común. En 

el mismo sentido, la activación de la agencia humana a través 

de transacciones con el espacio colectivo se remarca como 

un enfoque transversal en los procesos de desarrollo e imple-

mentación. Se puede aclamar que el espacio se trabaja más 

desde sus capacidades relacionales y procesuales que desde 

la formalidad estética. Por esta razón, se puede considerar que 

al aplicar lógicas de la arquitectura de la acción desde la propia 

articulación del enfoque crítico que se aborda en cada contex-

to hasta la formalización final, prolifera unas soluciones abiertas 

y dinámicas que evolucionan con los ritmos del contexto y sus 

dinámicas tanto sociales, como espaciales. 

10 Para más información, 
mire p.466-71.
11 Para más información, 
mire p.466-71.
12 Para más información, 
mire p.464.
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Formato de la acción

Después de estudiar a través de la experimentación abier-

ta diferentes metodologías en la perfilación del enfoque y el 

diseño de la acción, aquí se explora el formato socio-espacial 

que acoge la intervención en cada uno de los casos de estu-

dio. La cuestión del formato refleja otra vez la heterogeneidad 

intrínseca de la arquitectura de la acción que no se basa en el 

rigor de la formalización, sino en el rigor del enfoque crítico y 

los criterios de comprender e intervenir un lugar. Por esta ra-

zón, se pueden observar formatos muy diversos– instalaciones 

inmersivas colaborativas, infraestructuras de interacción en el 

espacio público como: procesos de mediación y herramientas 

de intervención figital, sistemas efímeros reconfigurables tanto 

autónomos como heterónomos, juegos urbanos, toolkits per-

sonales; o elementos móviles en forma de accesorios corpo-

rales, etc. Cuando hablamos de formato, nos referimos tanto al 

formato espacial que acoge la acción, como al comportamien-

to relacional que desarrolla de manera infraestructural. Esta 

interconexión orgánica entre el formato espacial y el formato 

relacional de la acción se basa en una continua hibridación y 

retroalimentación interna. O sea, la manera que se manifiesta 

una acción en el espacio se determina por su comportamiento 

sociocultural y viceversa. Por esta razón, el formato es una ne-

gociación constante entre la práctica y el espacio.

Si en el Capítulo II de esta tesis se propone un estudio 

sintáctico de prácticas activas del urbanismo transformador 

donde el enfoque principal está puesto en el performance re-

lacional como motor de la transformación socio-espacial, aquí 

proponemos una posible sintaxis de formatos espaciales. En 

las lógicas operativas de la arquitectura de la acción el pro-

pio formato espacial se define de manera procesual, sistémica 

o incluso colaborativa, o sea, la propia forma está ligada a las 

dinámicas intersubjetivas de la acción y no tiene un rol deter-

minante sobre el enfoque de la intervención, sino al revés, la 

espacialidad está en definición abierta. Por esta razón, se ha 

optado por poner el enfoque en el estudio sintáctico de prácti-

cas y no de formatos. Sin embargo, a continuación, se hace una 

revisión de los formatos espaciales que podría abordar la ac-

ción con el objetivo de proponer una categorización para des-

pués romperla con dinámicas transversales. Justo en el acto de 

hibridación entre las categorías se esconde uno de los valores 

operativos de la arquitectura de la acción:

El formato se define en acción. 

En general, se detectan tres grandes tipologías: objetos, 

sistemas y ambientes. Dentro de cada una se identifican dos 

modalidades diferentes:

E01. Objetos Autónomos

E02. Objetos Contingentes

E03. Sistema Adaptable

E04. Sistema Dinámico

E05. Ambiente Escenográfico

E06. Ambiente Coreográfico

Así, en cada una de estas seis categorías se rescatan tres 

comportamientos a tres escalas diferentes: ciudad, comunidad 

e individuo. De esta manera, el objetivo es dar una definición 

del formato siempre en función de las especificidades espacia-

les que se detectan en los casos de intervenciones socio-es-

paciales de índole efímera. 

 ▶ E01. Objetos autónomos

• e01.1. Escala urbana. Ciudad.

Objetos independientes que excitan las dinámicas de la 

ciudad a nivel urbano y ofrecen nuevas perspectivas sobre 

la socialidad y las formas de convivir.

• e01.2. Escala edificatoria. Comunidad.

Objetos independientes que activan su entorno y constru-

yen comunidades espontáneas y espacios de experiencia 

acotados.

• e01.3. Escala producto. Individuo.

Objetos independientes, tipo mobiliario, que promueven 

situaciones relacionales en distintos entornos y permiten 

posible multiplicación y expansión.
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 ▶ E02. Objetos contingentes

• e02.1. Escala urbana. Ciudad.

Objetos contingentes que pueden parasitar la ciudad, esta-

bleciendo relaciones interdependientes con el tejido cons-

truido para activar contextos de oportunidad latentes.

• e02.2. Escala edificatoria. Comunidad.

Objetos contingentes que expanden el límite edificado para 

cuestionar la rigidez del entorno y romperla introduciendo 

transitoriedad y fragilidad.

• e02.3. Escala producto. Individuo.

Objetos contingentes, que funcionan como accesorios o 

pequeños artefactos relacionales que activan situaciones 

colectivas y abren oportunidades lúdico-celebrativas.

 ▶ E03. Sistema Adaptable

• e03.1. Escala urbana. Ciudad.

Sistemas que se adaptan a las condiciones del lugar y pro-

mueven la transformación sistemática del espacio urbano, 

rehabilitando el imaginario colectivo del sitio a nivel ciudad.

• e03.2. Escala edificatoria. Comunidad.

Sistemas que se adaptan al contexto sociocultural particu-

lar y responden a las condiciones concretas del sitio para 

construir nuevos entornos resignificados y reactivados.

• e03.3. Escala producto. Individuo.

Sistemas agregativos que se adaptan a las dinámicas inter-

personales posibilitando la articulación de múltiples situa-

ciones de encuentro y nuevas dimensiones colectivas.

 ▶ E04. Sistema Dinámico

• e04.1. Escala urbana. Ciudad.

Sistemas que posibilitan múltiples configuraciones, en las 

que se reivindica continuamente el diálogo entre la ciudad 

y sus habitantes, facilitando la expresión libre de deseos y 

diversidades culturales.

• e04.2. Escala edificatoria. Comunidad.

Sistemas en transformación continúa construyendo entor-

nos activados a base de la relación dinámica entre el cuer-

po humano y el espacio materializado.

• e04.3. Escala producto. Individuo.

Sistemas abiertos de intervención directa que buscan la 

multiplicación de la improvisación personal y experiencias 

compartidas.

 ▶ E05. Ambiente Escenográfico

• e05.1. Escala urbana. Ciudad.

Generar ambientes que convierten la ciudad en escenario 

del afecto y la subjetividad de la memoria colectiva para 

cuestionar la conciencia urbana.

• e05.2. Escala edificatoria. Comunidad.

Generar ambientes activos que condicionan el entorno para 

impulsar la imaginación, lo inesperado y la ficción compar-

tida.

• e05.3. Escala producto. Individuo.

Posibilitar ambientes narrativos en los que la participación 

de las personas activa situaciones experienciales y desafía 

su entorno inmediato.

 ▶ E06. Ambiente Coreográfico

• e06.1. Escala urbana. Ciudad.

Coreografiar ambientes celebrativos que plantean nuevas 

formas de vivir la ciudad para transgredir el orden de los 

usos urbanos estipulados.

• e06.2. Escala edificatoria. Comunidad.

Generar ambientes coreografiados en los que se constituye 

un entorno lúdico de memoria compartida para reivindicar 

la socialidad en relación.

• e06.3. Escala producto. Individuo.

Coreografiar la interrupción inmediata del ciudadano activo 

que interviene la ciudad y genera situaciones afectivas.

Así, el formato de la acción deviene una negociación cons-

tante entre la relacionalidad y la espacialidad del contexto. En 

los casos de estudio el formato se aborda desde el campo del 

diseño y la arquitectura efímera ya que se desarrollan dentro 

del marco de la línea de investigación Design for City Making de 

Elisava, dirigida por Dr. Roger Paez. Por esta razón, en todos los 

casos la inserción de lógicas operativas relacionadas con la ar-
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quitectura de la acción provoca un proceso abierto de expan-

sión del diseño a través de una tendencia común de desmate-

rizalición y desobjetualización del formato de la intervención. 

A continuación, se presentan los resultados de las pro-

puestas concretas de intervención efímera en el espacio ur-

bano que llevan a cabo cada uno de los tres proyectos de in-

vestigación expuestos en este capítulo. En el primer caso, Civic 

Placemaking 1: En Mitjons a la Plaça, se interviene a través de 

la creación de un ambiente colaborativo de celebración que 

resignifica el lugar a través de la proliferación de gestos infor-

males de apropiación del imaginario de una plaza. En el segun-

do caso, Civic Placemaking 2: Infraestructuras para la Interac-

ción en el Espacio Público, se exploran cinco estrategias de 

intervención socio-espacial que derivan de cinco propuestas 

de diseño concretas e impulsan formatos como aplicaciones 

figitals de resignificación de la ciudad, juegos urbanos, siste-

mas dinámicos de apropiación y expresión libre en el espacio 

público, accesorios corporales y toolkits personales de demo-

cracia aplicada, etc. En el tercer caso, FURNISH, se exponen los 

resultados de las instalaciones efímeras de los siete prototi-

pos resultado del proceso de co-creación llevado a cabo con 

los equipos de diseñadores de cinco ciudades diferentes en 

el contexto de la pandemia de COVID-19, donde se busca la 

variación de comportamientos relacionales impulsados por la 

propia intervención espacial sin entrar en cuestiones de la pro-

pia formalización y materialización de cada una de ellas. 

Ambientes colaborativos: nuevas comunidades de acción y 
resignificación del lugar

Dentro del marco de trabajo del proyecto de investigación 

Civic Placemaking 1, se detecta el potencial estratégico de la 

Plaça de la Generalitat del barrio de Marianao de Sant Boi de 

Llobregat por su capacidad alta de desencadenar una trans-

formación persistente de las dinámicas urbanas. La percepción 

negativa del lugar por parte de los habitantes del barrio com-

binada con la alta calidad urbana que presenta, abren un terre-

no de acción donde la regeneración socio-espacial pasa por la 

rehabilitación del imaginario y las narrativas situadas. Por esta 

razón, se decide trabajar desde la perspectiva de la resignifica-

ción del lugar como un proceso colaborativo de implementa-

ción de relatos personales como gestos plurales de apropiación 

de la memoria del lugar. De este enfoque nace la 

propuesta En Mitjons a la Plaça13, que tiene como 

objetivo principal iniciar un proceso de transfor-

mación de la percepción negativa que tienen 

hoy los vecinos de Marianao (Sant Boi de Llo-

bregat) respecto a la Plaça de la Generalitat, con 

el fin de abrir un nuevo escenario que posibilite 

la recuperación del carácter central de este es-

pacio, tanto a nivel de imaginario como de uso. 

Para alcanzar este objetivo, se diseña una acción 

colectiva y celebrativa que desencadena proce-

sos persistentes en la memoria local. Durante el 

propio diseño de la acción, la configuración de la red lumínica y 

la distribución de los elementos de la intervención, se estudian 

a través de mecanismos de simulación, que buscan optimizar 

los efectos de la acción efímera (para más información, consul-

te p.416-21).

Como el proceso de la acción se inicia en noviembre de 

2018 y tiene que concluir antes de finales de año, se decide 

trabajar desde el momento específico y orientar toda la acción 

hacia un acto tan sencillo como decorar la plaza para las fiestas 

navideñas. Así, se genera un marco de actuación y un protocolo 

claro, que cada vecino puede seguir para formar parte de la 

transformación co-creada de la plaza. Este marco básico con-

13 En Mitjons a la Plaça se realiza en colabora-
ción con l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
l’Equip Comunitari Marianao Té Cor y la Funfació 
Marianao. En la acción co-creativa específica (la 
Pintada de Mitjons) se involucran también Ampa 
escola Gaudí, Ampa escola Marianao, Ampa esco-
la Vicente Ferrer, Tots som Santboians, Percussió 
Can Paulet, Fundació Cassià Just, Associació DID 
(Dinamització i Documentació per a la Igualtat 
d’Oportunitats), Plataforma TDAH Sant Boi, Casa 
de Sevilla, Acadèmia Forma y vecinas y vecinos de 
Marianao, Sant Boi de Llobregat.
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siste en construir una infraestructura mínima, una red de luces 

que atraviesa la plaza utilizando solo los elementos verticales 

existentes como puntos de apoyo. Esta infraestructura mínima 

sirve para que cada uno pueda colgar su propio relato personal 

sobre alguna de las 1000 bombillas disponibles y convertirlo 

en uno de los 1000 farolillos que estarán iluminando la plaza 

durante las fiestas navideñas. 

El relato personal toma la forma de un objeto tan simple, 

cotidiano y simbólico como un calcetín. La decisión de que 

cada uno personalice su propio calcetín y lo cuelgue en la plaza 

es una apuesta de activar la agencia humana a través de las 

políticas de lo cotidiano e intervenir en la memoria del lugar con 

la experiencia festiva colectiva. El simple acto de convertir un 

calcetín en un relato íntimo de ficción y deseo y colgarlo como 

parte de una red de testimonios personales, crea comunidades 

de acción espontáneas formadas a través de este protocolo 

relacional básico (decorar una plaza para navidad con 1000 

calcetines, 1000 historias personales, 1000 puntos de luz).

Así, se reparten 1000 calcetines a través de diversas en-

tidades de Mariano. Desde el equipo de investigación se pro-

porcionaron 600 calcetines al Casal de Barri Marianao y 400 

a la Fundación Marianao, que por su parte redistribuyeron los 

calcetines entre varias escuelas y asociaciones locales (Escue-

la Marianao (29), Escuela Vicent Ferrer (200), Escuela Antoni 

Gaudí (100), Ocioteca (48), Asociación de vecinos (48), Casal 

de Sevilla (48), Can Paulet Percusión (19), Escuela de Pintura 

(33), otros (75), 285 directamente a personas interesadas del 

barrio, 115 a personas de fuera del distrito). Se realizan varios 

talleres de customización de calcetines, donde los participan-

tes están invitados a intervenirlos a través de técnicas de per-

sonalización variadas y expresar su imaginación en un formato 

abierto. Así, cada calcetín se convierte en un testimonio íntimo 

que se materializa como un gesto creativo informal para tejer 

un paisaje celebratorio de luces y relatos personales cuyo ob-

jetivo es co-crear un nuevo imaginario del lugar. 

Cada calcetín lleva una etiqueta de identificación con el 

nombre, la edad y la dirección del domicilio del participante. 

De esta manera se elabora un catálogo exhaustivo de todas las 

Fig 3-18. Proceso cola-
borativo de customiza-
ción de calcetines. Foto: 
Ardila.

Fig 3-19.  La Penjada 
Popular de Mitjons (La 
Colgada Popular de 
Calcetines: decoración 
colaborativa de la plaza, 
cada uno cuelga su pro-
pio calcetín). Foto: Ardila.

Fig 3-20.  La Penjada 
Popular de Mitjons (La 
Colgada Popular de 
Calcetines: decoración 
colaborativa de la plaza, 
cada uno cuelga su pro-
pio calcetín). Foto: Ardila.
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piezas creadas y un seguimiento de los territorios activados a 

través de la acción colaborativa. Se construye una cartografía 

del impacto territorial de la acción, donde se registra de forma 

gráfica la proveniencia de las instituciones, entidades y per-

sonas individuales que participaron en el proyecto a través de 

la personalización de calcetines. En el mapa resultante se evi-

dencia que la gran mayoría de participantes se concentra en el 

barrio de Marianao, a pesar de que existe una minoría significa-

tiva de participantes de todo el municipio, incluyendo todos los 

distritos de Sant Boi. También es significativa la participación 

de vecinos de núcleos cercanos como Sant Climent de Llobre-

gat, Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló, e incluso algunos 

de más lejos. Como Sant Vicenç dels Horts o Barcelona. En este 

sentido, es relevante que, a pesar de que el reparto de calceti-

nes se hizo exclusivamente a través de entidades del barrio de 

Marianao, el boca-oreja y el tejido asociativo permite involucrar 

a un porcentaje nada despreciable (entre 25 y el 30%) de par-

ticipantes activos de fuera del barrio.

Los días 14 y 15 de diciembre de 2018, se organiza un en-

cuentro popular que sucede bajo el concepto de La Penjada 

popular de mitjons (La colgada popular de calcetines), don-

de cada uno de los 1000 participantes está invitado a venir y 

colgar su propio calcetín sobre la red lumínica. Por la noche se 

realiza L’encesa dels llums de Nadal que se convierte en una 

Fig 3-21.  L’Encesa dels 
Llums de Nadal. Fiesta 
popular para encender 
las luces de Navidad. 
Foto: Ardila.
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fiesta popular con participación de varias asociaciones vecina-

les. La instalación permanece durante un mes en la Plaça de la 

Generalitat y después se retira y cada calcetín se guarda con 

la posibilidad de devolverlo a su creador. La red de iluminación, 

que en términos prácticos son 10 bobinas de 100 metros cada 

una (unos 1000 metros lineales en total) y 1000 bombillas, se 

guarda para futuras aplicaciones. 

Un año después, de manera totalmente autoiniciada los 

propios vecinos deciden organizar otra Penjada Popular de Mi-

tjons para decorar la Plaça de la Generalitat. Así, un acto infor-

mal colaborativo tan simple como colgar tu propio calcetín y 

convertirlo durante un mes en un farolillo navideño, gesta una 

nueva tradición local que reinicia el imaginario del lugar y acti-

va un proceso de rehabilitación socio-urbanística con efectos 

persistentes.

 En este caso se demuestra como una acción temporal, 

diseñada de manera radicalmente contextual a base de una 

interpretación crítica de las dinámicas existentes se convierte 

en una estrategia socio-espacial que opera con lógicas propias 

de la resignificación (p.181-224), la celebración y los protocolos 

Fig 3-22.  En Mitjons a la 
Plaça. Vista aérea de la 
instalación. Foto: Ardila.

Fig 3-23.  En Mitjons a la 
Plaça. Fragmentos. Foto: 
Ardila.

Fig 3-24.  En Mitjons a la 
Plaça. Fragmentos. Foto: 
Ardila.
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relacionales (p.299-322) y las estrategias contingentes para 

efectos persistentes (p.235-56). La hibridación entre los dife-

rentes formatos identificados por la Sintaxis de Acciones re-

fuerza la idea del formato de la acción como un formato abierto 

en definición continua, donde la interrogación constante entre 

el lugar y la actitud intervencionista es clave para la articulación 

del enfoque y su materialización. En MItjons a la Plaça como 

caso de estudio enseña la operatividad de la arquitectura de la 

acción en contextos emergentes, donde la activación del vín-

culo cívico con el espacio urbano deviene un eje estratégico 

para posibilitar la revitalización urbanística más allá de los pro-

cesos a largo plazo de la regulación urbanística que requieren 

una inversión socio-económica importante. 

Sin ninguna intención de anular las intervenciones urbanís-

ticas de carácter permanente y estructural, la arquitectura de 

la acción propone vías de rehabilitación socio-espacial com-

plementarias, que tanto pueden retroalimentar planificaciones 

de este tipo, como también pueden operar de manera inde-

pendiente e inmediata. Aquí la operatividad de la arquitectura 

de la acción consiste en la vertebración de procesos activos de 

reinvención de la memoria del lugar que impulsan dinámicas no 

materiales a largo plazo que acaban tomando la forma de ges-

tos creativos informales con una repercusión física de carác-

ter efímero. Por esta razón, podemos considerar que la arqui-

tectura de la acción impulsa nuevos formatos de intervención 

socio-urbanística y nuevas formas de autoría, donde la propia 

transformación no es el resultado de un proceso jerarquizado e 

institucionalizado, sino se convierte en una experiencia íntima, 

intersubjetiva y plural. 
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nens de 3-11 anys}

Codi participant entitat

CB 600

AGJN03-77

{ID entitat} {Nmitjons} 

{grup edat}(edat min-max)

{Casal del barri Marianao, 

distribueix 600 mitjons a 

adults, grans, nens i joves 

de  03 a 77 anys}

Codi entitat distribuïdora

Fig 3-25. Cartografía del 
impacto territorial de la 
acción En Mitjons a la 
Plaça. Autoría: M. Valt-
chanova y R. Paez.
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Infraestructuras para la interacción: máquinas de expresión y 
protocolos relacionales en tiempos de emergencia14

Dentro del marco del proyecto de investigación Civic Pla-

cemaking 2 se desarrolla el laboratorio de investigación aplica-

da Infrastructires for Public Space Interaction (IPSI) conjunta-

mente con los estudiantes del Master de Arquitectura Efímera 

y Espacios Temporales (MEATS) de Elisava, cuya metodología 

ya ha sido introducida en el apartado de Experimentación en 

el diseño de la acción: especulación, juego y azar (p.422-30). 

Aquí nos centraremos en las estrategias espaciotemporales de 

intervención que surgen a raíz de las propuestas de diseño ge-

neradas en el proceso académico con los estudiantes de pos-

grado. 

Las propuestas de diseño que se elaboran en la fase III del 

formato académico IPSI desarrollan proyectos específicos de 

diferentes infraestructuras para la interacción en el espacio 

público, abordando la solución desde tres perspectivas prin-

cipales: sistema, contexto y acción. Todas las propuestas ex-

ploran la temporalidad, la espontaneidad y la ciudadanía activa 

como principales ejes articuladores y proponen una aproxima-

ción al diseño como práctica transdisciplinar alimentada por el 

antagonismo.

Al final, a base de las propuestas concretas se detectan 

y extrapolan cinco estrategias espaciotemporales que ofrecen 

herramientas para el disenso creativo y la emancipación ciu-

dadana, categorizadas en: disrupción figital, juego, anonimato, 

umbrales efímeros y cuerpo humano aumentado. A continua-

ción, se explora la capacidad crítica de cada una de estas es-

trategias para detectar posibles herramientas innovadoras para 

la intervención socio-espacial que movilizan el diseño como 

mediador de antagonismo relacional, justicia espacial y agencia 

humana emancipada.

 ▶  La disrupción figital: herramienta virtual crítica de 
transgresión espaciotemporal 

El proyecto Space Invaders: AR for Social Cohesion fo-

menta la interrupción digital de la realidad urbana para realizar 

transacciones intersubjetivas entre los individuos y su entor-

no sociopolítico. El proyecto plantea el uso de la realidad au-

mentada para abrir nuevos canales de negociación, disputa e 

imaginación para que los jóvenes del Raval puedan reclamar 

espacios alternativos de libre expresión a través de la acción 

figital directa. La propuesta consiste en una serie de talleres de 

intervención urbana digital enfocados a la producción de imá-

genes tridimensionales que luego son geoetiquetadas en luga-

res específicos del barrio a través de una plataforma gratuita 

de Instagram. Posteriormente, el proyecto activa dos rutas de 

visibilidad e impacto socio-urbano: la ruta digital que implica 

compartir imágenes de las disrupciones urbanas en las redes 

sociales; y la ruta física que articula la codificación espacial de 

los lugares a través de una serie de etiquetas que se colocan 

en cada sitio.

Space Invaders cuestiona la operatividad diaria de las in-

teracciones constantes que ocurren entre la realidad física 

tangible y las experiencias virtuales basadas en la tecnología 

mediante la introducción de protocolos altamente accesibles 

para la libre expresión, implementados a través de un software 

AR gratuito y una plataforma de redes sociales ampliamente 

utilizada. También abre espacios de oportunidad para la de-

mocracia radical y la ciudadanía emancipada a través de la 

producción de collages digitales colaborativos, fotomontajes o 

composiciones tridimensionales que propicien una descoloni-

zación de los imaginarios urbanos. De esta manera, la inserción 

de imágenes digitales disruptivas y polémicas visuales en el ve-

cindario físico compartido se convierte en un terreno para el 

debate pluralista, un campo de pruebas para la construcción 

de nuevas realidades políticas y un proceso de incubación de 

nuevas actitudes y visiones urbanas. 

A partir de la propuesta Space Invaders: AR for social co-

hesion nacen varias posibles líneas de investigación, que explo-

ran cuestiones como:

14 Fragmentos de este 
texto están basados en 
Paez, Roger, y Manue-
la Valtchanova. 2021a. 
“Harnessing Conflict: 
Antagonistic Spatiotem-
poral Design Practices.” 
Temes de Disseny 37: 
182–213.
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• Operatividad de la acción figital en el hábitat urbano: cues-

tiones sobre la operatividad cotidiana de las interacciones 

constantes que se producen entre la realidad física tangible 

y las experiencias virtuales basadas en la tecnología.

• Democracia radical y ciudadanía emancipada: prácticas de 

disrupción y descolonización de los imaginarios urbanos, 

que se basan en la estimulación de la imaginación social y 

las capacidades de la agencia humana de expresión y posi-

cionamiento directos a través del espacio compartido (di-

gital o físico).

• Ficción e imaginario plural: implementación de la ficción 

como construcción política de nuevas realidades o como 

proceso de incubación de nuevas actitudes urbanas, ba-

sadas en la ruptura con el orden socio-espacial del lugar a 

través del deseo, la crítica o la imaginación íntima.

Los espacios datificados creados a partir de la negocia-

ción continua entre “usuarios, interfaces, automatismos y la 

imaginación híbrida humana/ no humana” (Brusadin 2017) 

constituyen nuevos terrenos para una mediación tecnológica 

de las políticas de lo cotidiano, donde el individuo se convierte 

en usuario optando por el anonimato o la desaparición de la 

identidad personal. 

En este sentido, consideramos que el proyecto Space Inva-

ders sensibiliza sobre la importancia de las técnicas para mani-

festar y visualizar un imaginario urbano más plural y heterogé-

neo. Ya que la imagen es considerada un medio comunicativo 

hegemónico en la era tecnocapitalista, es necesario reinventar 

los canales dialécticos entre la afectividad y la intimidad intrín-

seca de la condición humana y el espacio público tanto físico 

como digital. Además, se hace urgente explorar nuevos modos 

de expresión intersubjetiva basados en la disrupción del espa-

cio figital. Por esta razón, el proyecto Space Invaders llama la 

atención sobre la importancia de las herramientas virtuales de 

crítica, resistencia y proposición como nuevas interfaces críti-

cas de expresión directa. 

 ▶ El juego: estrategia de emancipación ciudadana y 
resignificación activa de los espacios vividos

La propuesta Second Life: Exploring Streets through City 

Game propone el diseño de un juego centrado en la interac-

ción directa entre el mundo íntimo de los jóvenes y su entorno 

urbano inmediato. La exteriorización de emociones, opiniones 

o actitudes se convierte en un acto de transacción directa con 

la ciudad, guiado por una serie de cartas: cartas de oportuni-

dad que proponen formas de interactuar con las contingencias 

del contexto urbano inmediato; y cartas de segunda identidad, 

que introducen el juego de roles como una forma de trascender 

subjetividades endurecidas a través de tres barajas: cartas de 

emoción que establecen un rango emocional específico, cartas 

de armas que sugieren diferentes técnicas para la intervención 

temporal y cartas de superpoderes que introducen habilida-

des ficticias. El campo de acción es el propio barrio del Raval, 

pero toda la dinámica del juego empieza y acaba en la sede de 

Kn60lab, donde el tablero de juego se configura como una pla-

taforma temporal a gran escala que funciona como una segun-

da piel desplegable sobre la fachada. Los participantes pueden 

moverse e interactuar directamente con la maqueta del campo 

de juego real, es decir, todo el barrio real del Raval.

Second Life ofrece un formato de juego urbano, que rom-

pe con la rigidez de los formatos convencionales basados   en 

reglas al estimular un entorno abierto para la improvisación, el 

azar y los descubrimientos inesperados. La propuesta activa 

mecanismos de relación entre los individuos y el espacio, que 

propician la creación de comunidades espontáneas, articula-

das en torno a la construcción colaborativa de nuevas capaci-

dades de acción directa y libre apropiación de la ciudad. Tam-

bién plantea la capacidad de los protocolos basados   en juegos 

que involucran a agentes humanos y no humanos para reinven-

tar la imagen y la memoria de un lugar. 

La propuesta Second Life: Exploring streets through City 

Game plantea varias líneas de investigación futura de posibles 

estrategias expandidas de activación espaciotemporal de la 

ciudad, basadas en:
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• Improvisación, azar y creación de nuevas comunidades de 

acción: explorar cómo las experiencias intersubjetivas ba-

sadas en la improvisación, el azar y el descubrimiento in-

esperado se convierten en una dinámica relacional entre el 

individuo y el espacio que impulsa la creación de nuevas 

comunidades. Las colectividades espontáneas se articulan 

a través del espacio y sus capacidades experienciales.

• Juego y resignificación activa del espacio urbano: estudiar 

cómo el juego a través de la aplicación de protocolos rela-

cionales entre agentes humanos y no-humanos reinicia la 

imagen y la memoria del sitio y desencadena procesos de 

transacción afectiva con el entorno vivido .

• Apropiación libre, intervención directa y emancipación de 

la agencia humana: plantear mecanismos que impulsen la 

emancipación de la agencia humana a través de la creación 

de nuevas capacidades de interrupción directa en la ciudad.

Una de las implicaciones relevantes de Second Life es 

cómo los actos espontáneos de alegría urbana inician procesos 

de revisión de las convenciones de un lugar específico. Tam-

bién es relevante cómo la acción directa crea nuevos territorios 

(tanto imaginarios como reales), para decirlo en términos de 

Manuel Delgado, “espacios de desjerarquizaciones repentinas, 

espacios de indeterminación”(Delgado 2016, 9). Estas repenti-

nas reformulaciones del entorno urbano generan oportunida-

des para el surgimiento y expresión de la imaginación de los 

ciudadanos. En este sentido, este proyecto explora la inter-

sección experimental entre el juego y la resignificación como 

prácticas de urbanismo transformador para proponer una nue-

va estrategia de intervención espaciotemporal. 

 ▶ El anonimato: estrategia de creación de colectividades 
espontáneas y transformación socio-espacial

The Platform: Structure for Anonymity explora el anoni-

mato como una estrategia de transformación socio-espacial. 

La propuesta implica la creación de una plataforma polivalen-

te que ofrece diferentes escenarios para actuaciones libres y 

anónimas en el espacio público. El proyecto explora el soporte 

escenográfico como medio para activar el anonimato y como 

herramienta para la expresión intersubjetiva. Concibe un siste-

ma modular que permite múltiples variaciones a base de tres 

elementos: la organización espacial de los módulos de un suelo 

técnico, la configuración de los soportes verticales y la mate-

rialidad y el patrón de las pantallas de tela tensadas entre ellos. 

La posibilidad de redefinir constantemente la interacción entre 

el apoyo a la expresión corporal y el contexto socio-urbano, en 

función de la narrativa personal o colectiva a transmitir, refuer-

za el papel de la propuesta como una infraestructura urbana 

que alberga múltiples corporalidades anónimas libres de géne-

ro, raza y clase.

A partir de la propuesta The Platform: Structure for anon-

ymity se plantean varios ejes de expansión de las prácticas de 

urbanismo transformativo en la ciudad contemporánea, que 

exploran:

• Criticalidad performativa (performative criticality) (Karami 

2018): estudiar las herramientas de posicionamiento per-

sonal a través del espacio o cómo implementar actos de 

proposición o crítica a través de la activación performativa 

del cuerpo como unidad política.

• Anonimidad y emergencia de la alteridad: explorar las capa-

cidades de la anonimidad como práctica espacial que crea 

condiciones de emergencia radical de la alteridad.

• Contingencia espacial y usos accidentales: estudiar cómo 

la contingencia del formato espacial prolifera los usos acci-

dentales del espacio urbano y facilita la interacción entre el 

individuo, su subjetividad y el entorno común.
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La anonimidad entendida no simplemente como condi-

ción, sino como práctica activa de construcción de espacios 

intersubjetivos, propone una exploración de la materialidad 

del espacio y de sus ritmos temporales. El acto de posibilitar 

que varias e incluso contradictorias voces puedan escuchar-

se libremente se describe también por el término heteoglos-

sia, introducido por Donna J. Haraway en su ensayo “A Cyborg 

Manifesto”. Como dice Haraway, se trata de crear "identidades 

nuevas, categorías, relaciones e historias espaciales" (Haraway 

1991), que rompen las taxonomías existentes y dan oportuni-

dad a la redefinición radical. La heteroglossia o la política de las 

voces plurales se aplica a través del espacio temporal anóni-

mo, que intenta construir la propuesta de diseño que se estu-

dia aquí. En este sentido, la anonimidad se reafirma como una 

práctica política que estimula la pluralidad y la multiplicidad de 

identidades y activa la alteridad como necesidad en la ciudad, 

rechazando el juicio y la fragmentación social.

 ▶ El toolkit personal: el cuerpo humano apoderado como 
unidad de apropiación y subjetivación del espacio público

El proyecto Behind the Curtains: A Rucksack Toolkit for Pu-

blic Space Appropriation explora cómo se pueden mejorar las 

capacidades del cuerpo a través de un toolkit de apropiación 

inmediata del espacio público en forma de un accesorio perso-

nal portátil. La propuesta concibe el diseño de un sistema ple-

gable de varillas y membranas metálicas con diferentes niveles 

de transparencia que se pueden transportar en una mochila 

y se pueden montar y desmontar fácilmente en cualquier lu-

gar, aprovechando las condiciones existentes– árboles, postes 

eléctricos u otros elementos verticales, utilizados como sopor-

tes estructurales. La idea es fomentar la activación intersubje-

tiva de la ciudad a través de múltiples acciones de respuesta 

rápida no programadas y autoiniciadas por un cuerpo cívico en 

acción.

A base de este proyecto, se articulan varias líneas de es-

tudio de posibles estrategias espaciotemporales expandidas, 

que negocian con las siguientes cuestiones:

• El toolkit personal y el acto de habitar a través de la crítica 

y la imaginación:  explorar las formas de habitar temporal-

mente el espacio colectivo urbano a través de la materia-

lización inmediata de la crítica o la imaginación subjetiva, 

facilitada por un sistema del orden del artilugio relacional.

• Cuerpo humano apoderado y transgresión plural del hábi-

tat urbano: profundizar en la fenomenología del comporta-

miento del cuerpo humano apoderado por la capacidad au-

mentada de interrumpir libremente su entorno socio-espacial.

• Subjetivación del espacio público y complicidades críticas: 

estudiar las dinámicas de subjetivación del espacio público, 

producidas por las complicidades surgidas en las transac-

ciones espontáneas entre la agencia humana y el paisaje 

sociopolítico en la ciudad.

La presencia activa del cuerpo humano en el hábitat urba-

no puede actuar como un reclamo de relacionalidad radical y 

democracia, convirtiéndose potencialmente en una práctica de 



ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN

460 461

III- ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN. 

ciudadanía insurgente (Holston 2008) que abraza el derecho a 

redefinir las formas sociales y espaciales rígidas y contrarrestar 

las visiones hegemónicas que habitan esfera pública. Los ac-

cesorios personales portátiles para la interrupción directa de la 

dinámica urbana que propone Behind the Curtains aumentan 

la agencia del nómada contemporáneo para construir paisa-

jes transitorios de crítica y deseo (Perejaume y Guerra 1999, 

11, 17; Careri 2002). En este sentido, la ciudad está subjetivada 

por los movimientos entrópicos del nómada urbano (Sinclair 

2017). Behind the Curtains: A Rucksack Toolkit for Public Space 

Appropriation propone un posible mecanismo para subjetivar 

el espacio público a través del cuerpo humano en acción, utili-

zando la contingencia y la temporalidad para inyectar a la esfe-

ra pública disidencias personales y deseos íntimos que pueden 

ser compartidos o controvertidos.

 ▶ El umbral efímero: espacio transicional de negociación 
intersubjetiva

Ephemeral Threshold: Temporary Porch explora la trans-

figuración temporal de los límites rígidos del trazado urbano 

como un espacio dinámico para la negociación intersubjeti-

va. La propuesta se articula en torno a la apropiación del lí-

mite entre el exterior y el interior de un edificio, utilizando una 

estructura modular versátil para formar un pórtico efímero. El 

proyecto propone un umbral basado en la combinación de un 

sistema similar a un andamio y un revestimiento de módulos 

desplegables, que deben ser activados por los usuarios. Es de-

cir, propone la creación de una segunda piel para un edificio, 

que promueva la proliferación de múltiples microespacios de 

interacción socio-espacial. Los módulos que forman esta se-

gunda piel tienen dos usos posibles: primero, cuando se insta-

lan en la estructura de soporte, como pantallas de proyección 

o simplemente como protección contra la lluvia o el sol; y, se-

gundo, cuando se retiran de la estructura y se esparcen por el 

entorno inmediato, como cápsulas relacionales de diferentes 

escalas. 

La propuesta de diseño plantea varias posibilidades de ex-

pansión de la práctica espaciotemporal intervencionista, que 

negocian con aspectos como:

• Transfiguración del tejido urbano y nuevos escenarios de lo 

común: estudiar cómo la transformación de la fisicidad de 

un lugar prolifera las interacciones socio-espaciales y viceversa.

• El umbral como espacio de transición y negociación conti-

nua: explorar el umbral como un fenómeno tanto urbanísti-

co como socio-político, donde las identidades transitorias 

emergen a través de la negociación con el espacio.

• Paisajes urbanos colaborativos: estudiar las dinámicas co-

laborativas que construyen paisajes urbanos transitorios e 

intersubjetivos, basados en las complicidades espontáneas 

entre los individuos y el sitio.

La transgresión directa del formato espacial rígido de la 

ciudad se basa en prácticas de desfiguración (defacement) 
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(Stavrides 2016b), o sea, distorsionan el significado hegemóni-

co del lugar a través de disrupciones directas en su apariencia 

física. Aquí, el acto de parasitar un edificio existente con una 

estructura temporal que interrumpe directamente su fachada 

se concibe como una forma de colonizar la cara inmutada de 

un edificio público con las plurales voces cívicas. Esto puede 

verse como un acto de "re-escenificar la escena de lo común"  

en términos de Ranciere (Rancière 2010) a través de un pro-

ceso transgresor de alteración de la forma urbana ordinaria, 

donde los espacios umbral aparecen como rupturas heterotó-

picas o espacios liminales de oportunidad. La articulación tem-

poral de los espacios umbral construye espacios procesuales, 

es decir, espacios que toman forma solo a través de la acción. 

Esta dinámica se puede describir a través del concepto de li-

minalidad (Stavrides 2016a) caracterizado por la construcción 

de identidades transitorias donde se promueve el proceso de 

emancipación ciudadana como una práctica espacial. En este 

sentido, la intersubjetividad y la negociación con la alteridad 

requieren trabajar en el espacio urbano aplicando la idea de la 

transitoriedad como condición tanto relacional como física.

A modo de conclusión, se puede considerar que con la in-

tención explícita de ampliar los enfoques del urbanismo trans-

formador en lugar de reemplazarlos, la arquitectura de la acción 

explora cuatro ejes principales a nivel operativo. Primero, plan-

tear la diversidad, entendida como la emergencia de la alteri-

dad más allá de la mercantilización consensuada y el paradigma 

de la salvación15 no simplemente como un objetivo sino como 

motor de la transformación a través del pluralismo agónico. En 

segundo lugar, la arquitectura de la acción vehicula la activa-

ción de la agencia humana para construir nuevas capacidades 

de acción ciudadana articuladas desde la imbricación entre 

afecto, política, espacio y tiempo. En tercer lugar, explicita la 

implementación de la democracia como un proceso socio-es-

pacial intersubjetivo y desjerarquizado. Y cuarto, se basa en la 

interpretación del contexto desde una posición de criticalidad 

proyectiva para proponer nuevas interfaces críticas o sistemas 

de mediación que posibilitan el derecho radical al disenso a 

través del ensayo de nuevas realidades urbanas posibles. 

Las cinco estrategias espaciotemporales exploradas aquí 

demuestran que la operatividad de la arquitectura de la acción 

primero plantea nuevos formatos expandidos de activación so-

cio-espacial, que no parten de la disciplina sino de la agencia 

humana. Después, se trabajan nuevos objetivos proyectuales 

que buscan la iniciación de procesos persistentes en la dialéc-

tica socio-espacial y la articulación de actitudes cívicas activas 

en lugar de producir propuestas de diseño con tendencia a ob-

jetualizar, estetizar y controlar el resultado final. La arquitectura 

de la acción instrumentaliza la incertidumbre y la indetermi-

nación para impulsar prácticas dinámicas en vez de formatos 

rígidos. En este sentido, su operatividad se explora a base de 

una investigación que negocia continuamente entre la mirada 

crítica sobre el contexto y la acción directa de imbricación con 

el lugar. Al incorporar lógicas de la arquitectura de la acción en 

el proyecto arquitectónico o urbanístico, se potencia la capa-

cidad de la intervención de conectar directamente con el terri-

torio de modo intersubjetivo e inmediato e impulsar estrategias 

de regeneración socio-urbanística con diferentes ritmos y di-

ferentes temporalidades (p.ej. desde la temporalidad acciden-

tal por la temporalidad infraestructural hasta atemporalidad y 

permanencia) que se retroalimentan internamente. 

15 Salvage paradigm: 
“symbolic of intellectual, 
aesthetic and institu-
tional practices which 
seek to bury rather than 
preserve” (Dominguez 
1987).
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Siete acciones directas en siete contextos diferentes

El proceso colaborativo de definición de los enfoques de 

cada una de las intervenciones (para más información, véase 

p.432-37) impulsa siete acciones efímeras en siete contextos 

diferentes que se concretan a través de prototipos reales acti-

vados entre 15 y 30 días en Espoo (Finlandia), Barcelona (Espa-

ña), Budapest (Hungría), Guimarães (Portugal),y Milano (Italia). 

Los prototipos que se crean son: 

 ▶ Prototipo 1: AEIOU (Amplification Element for Interactive 
Open Urbanism) desarrollado por EAUM & I + D + ARQ, 
Guimaraes, Portugal

AEIOU consiste en una estructura móvil de amplificación 

del sonido de los tambores tradicionales típicos de una fiesta 

local que permite generar nuevas formas de interacción y ce-

lebración acorde con las normas de distanciamiento social que 

emergen con la crisis de la pandemia de COVID-19. 

 ▶ Prototipo 2: BP GANG , desarrollado por BP Gang, Budapest, 
Hungría

BP Gang es un proyecto de transformación de un patio in-

terior de un edificio residencial en el centro urbano de Buda-

pest que desarrolla un sistema infraestructural para la apropia-

ción cultural autoiniciada por parte de los propios habitantes 

de la finca. Se impulsan formatos de producción cultural (arte, 

teatro, cine, etc.) que prevén nuevas organizaciones espaciales 

para una interacción más segura en tiempos de pandemia. 

 ▶ Prototipo 3: Konch, desarrollado por NOT-19 (Aalto Fablab), 
Espoo, Finlandia

Konch es una cápsula o unidad relacional que facilita nue-

vos formatos de diálogo y debate a distancia. Articulada como 

un espacio individual de comodidad y relajación proveído de un 

sistema audiovisual de comunicación en tiempo real. Los Kon-

ches se pueden multiplicar y generar redes de interacción al 

organizarse fácilmente en cualquier constelación con una se-

paración de hasta 100 metros, que es el área cubierta por los 

routers integrados en cada cápsula.

 ▶ Prototipo 04: MUE: SLI, desarrollado por UNPark, Milano, 
Italia

MUE: SLI (Mobile Urban Element: Sport, Leisure and Inclu-

sion) es un sistema versátil de activación del espacio público a 

través de piezas reconfigurables en forma de mobiliario urbano 

que propician usos expositivos, apropiaciones culturales y en-

cuentros espontáneos. 

 ▶ Prototipo 05: Dispositivo Educativo Expandido para Espacio 
Urbano y Red Social (punto EDUS), desarrollado por la UPC, 
Barcelona, España

Un espacio autónomo que funciona como núcleo verte-

brador de múltiples actividades académicas y dinámicas de 

juego que consolidan espacios peatonales emergentes.

 ▶ Prototipo 06: VORA, desarrollado por ELISAVA, Barcelona, 
España

VORA es un prototipo para consolidar los espacios públi-

cos temporales que han ocupado las calles en respuesta a la 

crisis del COVID-19. VORA establece un límite seguro entre las 

arterias de tránsito urbano y los nuevos espacios peatonales, 

expandidos a raíz del brote de la pandemia, donde los usuarios 

pueden participar en actividades de ocio, educativas y cultu-

rales.

VORA es un sistema, no un objeto específico. Su tamaño 

y diseño se pueden adaptar a cualquier sitio para generar un 

límite seguro que protegerá y activará el espacio peatonal am-

pliado. Una vez que el sistema está instalado, los componentes 

reconfigurables de VORA se pueden reorganizar de acuerdo con 

las necesidades del sitio con la capacidad de añadir elementos 

tipo tobogán, escalones, bancos o áreas de juego combinadas.

 ▶ Prototipo 07: Open Terrace, desarrollado por IAAC, 
Barcelona, España

Open Terrace es un sistema modular y adaptable de ele-

mentos urbanos rápidamente desplegables y reutilizables para 

recuperar el espacio de tráfico para uso humano. El sistema 

consta de plataformas de madera que elevan las calles al mis-
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mo nivel que las zonas peatonales, y bordillos de madera maci-

za que actúan como barreras de seguridad entre las personas y 

los vehículos y también pueden servir como cimientos para una 

amplia gama de elementos de mobiliario reconfigurable.

Las siete instalaciones responden a la misma condición de 

crisis sociosanitaria, provocada por la pandemia de COVID-19, 

pero abordan formatos y estrategias heterogéneas, siempre 

trabajando desde la idea de apropiación temporal y multipli-

cación de los usos cívicos del espacio urbano como vía de fo-

mentar la resiliencia urbana en contexto de crisis. Aquí, el in-

terés del estudio no está en la formalización de los resultados, 

sino en la fenomenología que se produce a la hora de intervenir 

diferentes contextos con dinámicas relacionales, promovidas a 

través del formato espacial. Podemos hablar de operatividad 

de la arquitectura de la acción al estudiar los comportamientos 

socio-espaciales de las apropiaciones temporales provocadas 

por cada una de las estrategias aplicadas. O sea, en VORA se 

observa cómo la disrupción de una condición urbanística rígi-

da como la división entre los espacios de tráfico y los de uso 

peatonal a base de dinámicas relacionales basadas en el juego, 

el debate o el hedonismo colectivo, consolida por un lado el en-

foque de apropiación y expansión de los espacios cívicos y por 

otro lado impulsa un nuevo imaginario sobre las capacidades 

de los espacios urbanos comunes. Visibilizar a través de la ac-

ción directa otras realidades posibles en los hábitats urbanos 

deviene una práctica que gesta nuevas actitudes basadas en 

la transgresión del urbanismo rígido. Así, instalaciones efímeras 

como VORA por un lado sirven como diagnóstico de compor-

tamientos urbanos alternativos, es decir, pruebas efímeras para 

posibles cambios estructurales. Por otro lado, abren campos 

heterotópicos de eclosión de la ilusión urbana, es decir, en es-

tas fisuras espaciotemporales eclosionan comportamientos cí-

vicos activos, que marcan nuevos formatos de relación entre el 

ciudadano y su hábitat. Por esta razón, podemos hablar de una 

operatividad plural a diferentes escalas y con diferentes tiem-

pos, donde la arquitectura de la acción complementa tanto de-

cisiones a un nivel estructural, como impulsa nuevas dinámicas 

In action implementation  in the Design Institue of Guimarães

Fig 3-26.  AEIOU 
(Amplification Element 
for Interactive Open 
Urbanism). Vistas de la 
primera implementación 
de la pieza móvil. Fuente: 
EAUM & I + D + ARQ.
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socioculturales. Es indicativo que después de los treinta días 

de implementación directa en el chaflán al lado de la Escuela 

Sagrada Familia en Barcelona (C/Còrsega-C/ Sardenya), el pro-

totipo de VORA es reclamado tanto por parte de los ciudada-

nos y la escuela, como por parte de l’Ajuntament de Barcelona, 

que inicia un proceso de homologación para que VORA se pue-

da seguir implementando de manera temporal, pero estructural 

dentro de los nuevos urbanismos efímeros de la ciudad. 

Otro caso que gesta dinámicas relacionales transformado-

ras es el prototipo AEIOU (Amplification Element for Interactive 

Open Urbanism) que plantea cómo un elemento móvil de am-

plificación sonora puede devenir un nuevo productor de signifi-

cados del lugar. El movimiento que sucede como una extensión 

del cuerpo humano activado por la celebración colectiva gene-

ra transacciones directas con la memoria tanto de los ciudada-

nos como del territorio transitado. Promulga un éxtasis urbano 

primero por la disrupción en las condiciones sonoras del lugar, 

después por su iconicidad y capacidad de excitar las narrati-

vas situadas, y por último por su temporalidad radical, existe 

solo dentro del contexto festivo y cuando está en movimiento 

continuo. Así el AEIOU presenta capacidades de interrogar di-

ferentes lugares a través de la festividad para detectar condi-

ciones de oportunidad y para reiniciar la relación tanto entre el 

individuo y la comunidad como entre el individuo y el espacio 

urbano. El movimiento del amplificador festivo reinventa cons-

tantemente esta interacción individuo-colectivo-ciudad. Así, la 

arquitectura de la acción en este caso construye nuevos vín-

culos entre el cuerpo cívico activo y el territorio a través de un 

significante móvil que abandera la celebración, la ilusión y la 

experiencia lúdico-festiva compartida. 

En estos dos ejemplos se observa la capacidad operati-

va de la arquitectura de la acción de actuar a diferentes es-

calas y con diferentes temporalidades, pero siempre desde la 

perspectiva de activar unos paisajes socio-urbanísticos tanto 

de resistencia como de proposición inmediata. La acción ope-

ra desde la inmediatez de transgredir las lógicas preexistentes 

para reinventarlas en unos enclaves relacionales temporales. 

Proponer realidades socio-urbanísticas a través de su ensa-

Fig 3-27.  VORA. Apro-
piación directa a través 
de juego libre. Fotos: 
Adrià Goula.
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yo directo en el contexto ofrece posibilidades de entender las 

dinámicas locales al excitarlas para que eclosionen los ritmos 

entrópicos del lugar. En este sentido, la arquitectura de la ac-

ción es tanto una práctica de diagnosis, como de proposición 

y activación directa. 

Fig 3-28.  VORA. Apro-
piación directa a través 
de clases curriculares al 
aire libre y juego espon-
táneo. Fotos: Ardila.
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Continuidad

…una investigación, como toda obra de poesía o 

pensamiento, no puede estar concluida, sino solo 

abandonada (y, eventualmente, ser continuada por 

otros).

         Giorgio Agamben

Esta tesis doctoral se construye sobre la investigación 

de cómo las fenomenologías operativas que definen las con-

traapropiaciones discursivas y prácticas en época de crisis 

pueden estructurar un nuevo cuerpo de estrategias de inter-

vención socio-espacial en la ciudad hipermoderna que supe-

ra su carácter paliativo primario y se sitúa en el campo de la 

proposición y el proyecto. En este sentido la arquitectura de la 

acción es una propuesta, es un proceso de experimentación, 

es una hipótesis en fase de (d)estructuralización. Por esta ra-

zón, nosotros no cerramos, ni abandonamos esta investigación, 

sino la abrimos como un terreno de continuidad, donde se tra-

zan nuevas trayectorias de pensamiento y acción a la hora de 

construir una práctica. Una práctica, eventualmente, continua-

da por otros. 

De la acción hasta la arquitectura de la acción: una 
apuesta por la investigación como proposición

Al estudiar la genealogía de la acción a través de una apro-

ximación crítica a los períodos de bancarrota del consenso so-

cial impuesto, resaltan comportamientos comunes que operan 

entre la socialidad y la espacialidad. Estas dinámicas transac-

tivas entre lo social y lo espacial que se movilizan en las reac-

ciones contrahegemónicas reclaman la inmediatez, la tempo-

ralidad y la indeterminación como un modo de reivindicación 

de la agencia humana y su capacidad de actuar desde el anta-

gonismo, la pluralidad y la democracia radical. La acción en sus 

formatos tanto discursivos, como prácticos deviene una no-
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ción expandida de lo social que sucede en imbricación directa 

con el contexto, con lo espacial. Como ya se ha demostrado 

durante el colapso del proyecto moderno, con el giro social, la 

eclosión de las estéticas no-representacionales y el proceso 

ubicuo de desmaterialización del objeto artístico, se expande la 

operatividad de la acción directa cada vez más en las fluctua-

ciones constantes entre la política, el arte y la socialidad. De la 

misma manera, al principio de los años 90, con el colapso de 

las grandes ideologías y la eclosión del caos democrático, don-

de el desequilibrio se impone como la nueva forma de orden, 

emerge un paisaje de convulsiones sociales como resultado de 

la urgencia global de encontrar nuevos medios directos para 

ejercer la democracia a través de la apropiación directa de las 

calles, a través de la expresión libre y la formación de colecti-

vidades resistentes. La acción directa se prolifera a múltiples 

niveles, al límite entre las diferentes disciplinas o directamente 

fuera de ellas, en las manos de la ciudadanía activa. La acción 

genera lugares de excepción y transgresión de la realidad en 

colapso a través de la práctica directa y la intervención críti-

ca como un derecho universal, que vehicula la lucha de justicia 

social a través de la capacidad de interrumpir y reinventar di-

rectamente la ciudad. La acción directa tiende a operar desde 

la inmediatez tanto con eventos y disrupciones directas, como 

con narrativas, políticas y afectos, suspende mayoritariamente 

las maestrías creativas y activa el poder transfigurativo de la 

agencia humana. 

Esta capacidad presenta una oportunidad clave para esta 

investigación, ya que alimenta preguntas de interés del orden 

de cómo trabajar los comportamientos operativos de la acción 

como un enfoque proyectual y propositivo basado en procesos 

de desmaterialización, desestetización y efimeralización del 

acto creativo, o cómo instrumentalizar las dinámicas de esta 

actitud disruptiva para articular un intervencionismo crítico en 

la ciudad que es contradisciplinario, radicalmente temporal e 

intersubjetivo y reivindica lo social a través del espacio. Estas 

hipótesis estructuran toda la investigación desde un plantea-

miento propositivo y no concluyente, que articula espacios de 

oportunidad en vez de concluir con un estudio exhaustivo sobre 

la dicotomía crisis y acción. De esta manera a base del estudio 

de la acción como modalidad histórica con sus especificida-

des filosóficas, se vehicula la propuesta de la arquitectura de 

la acción. Así, en la investigación planteada como propuesta, el 

estudio de la acción alimenta la idea de la arquitectura de la ac-

ción como el marco operativo que engloba las intervenciones 

socio-espaciales críticas en la ciudad y expande la actitud del 

intervencionista espaciotemporal (artista, arquitecto, urbanista, 

diseñador o simplemente ciudadano autónomo) al reinventar 

el espacio experimentado a base de eventos y narrativas, o lo 

que llamamos acciones, en lugar de símbolos e ideologías ma-

terializados. 

Proliferación de enfoques proyectuales

Al construir una fenomenología de la acción como modali-

dad de respuesta al contexto en crisis, se rescatan cinco com-

portamientos clave que estructuran su operatividad: radicali-

zación (desobjetualización, desjerarquización y temporalidad), 

reivindicación de la agencia humana, activación del antagonis-

mo y la afectividad y consolidación de la agencia del espacio. A 

través de estas fugas fenomenológicas se destila una masa crí-

tica de casos de estudio tanto de prácticas como de discursos 

con el objetivo de construir una sintaxis de acciones y propo-

ner una definición abierta de los principios operativos, las he-

rramientas, los formatos y las metodologías en las que se basa 

la arquitectura de la acción. Así, finalmente se establecen seis 

estrategias de acción socio-espacial que no operan de manera 

autoexcluyente, sino posibilitan combinaciones transversales y 

expansión operativa según las particularidades de cada con-

texto a intervenir. Es muy importante resaltar el carácter pro-

positivo de esta sintaxis, que trabaja tanto de manera interpre-

tativa como proyectiva, es decir en la manera de buscar, leer e 

interpretar las afinidades fenomenológicas entre las diferentes 

acciones, se construye un enfoque proyectual. En este sentido 

la sintaxis tiene carácter incipiente y ampliable, es decir, en vez 

de estructurar y ordenar, abre nuevas fugas críticas que permi-
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ten imaginar nuevas prácticas y nuevas actitudes espaciotem-

porales. Aquí radica uno de los principales ejes de continuidad 

e investigación futura–cómo proliferar los enfoques proyectua-

les  de la arquitectura de la acción como una nueva práctica 

en los proyectos de civic placemaking contemporáneo, cómo 

seguir ampliando la sintaxis con comportamientos críticos con 

capacidad de convertirse en nuevas metodologías y formatos 

de proyecto o cómo a través de la práctica consolidar una nue-

va actitud proyectual, que pretende expandir las capacidades 

disciplinarias del diseño, la arquitectura, el urbanismo, o las dis-

ciplinas que operan con la dialéctica socio-espacial en la ciu-

dad.

Operatividad proyectual:  investigación futura a través de 
la práctica directa

La operatividad proyectual de la arquitectura de la acción 

abre unos de los principales campos de investigación futura a 

través de la práctica. Como la aplicación de este enfoque en 

la práctica todavía está en una fase incipiente, se rescata una 

masa de pocos casos de estudio (tres proyectos de investiga-

ción de la práctica profesional personal de la doctoranda) don-

de se aplica la arquitectura de la acción de manera operativa, 

propositiva o proyectual, y por esta razón todavía no se preten-

de hablar de la concreción de una metodología de intervención. 

Sin embargo, en este sentido, se propone instrumentalizar la 

actitud crítica que plantea la arquitectura de la acción y buscar 

continuidades y fugas operativas entre los tres casos de estu-

dio expuestos para empezar a trazar los comportamientos de 

una dinámica metodológica de reconocer el contexto, interve-

nirlo y consolidarlo a base de la acción tanto discursiva como 

práctica. La acción discursiva o como construir la oportunidad 

a través de la interpretación de la realidad, la experimentación 

en el diseño de la acción y el formato de la acción son solo 

tres posibles entradas de estudio de la operatividad de la ar-

quitectura de la acción y dentro de ellas también se abre un 

amplio terreno de investigación. Como la naturaleza contra-

disciplinaria de la arquitectura de la acción no cierra formatos 

y métodos, sino propone una actitud crítica de aproximación 

e intervención en contextos socio-urbanísticos complejos, se 

abren terrenos liminales de experimentación en los proyectos 

arquitectónicos, urbanísticos o socioculturales. En este proce-

so subyace uno de los grandes intereses del futuro desarrollo 

de la arquitectura de la acción y su integración disciplinar en 

diferentes ámbitos de la intervención crítica en la ciudad. Hace 

falta subrayar que la integración disciplinar de la arquitectura 

de la acción no tiene ningún ánimo de crear nuevos paradig-

mas disciplinarios, es más, se insiste en la transversalidad y la 

versatilidad del enfoque como necesidad infraestructural. En la 

hibridación entre las lógicas operativas de la arquitectura de la 

acción y otras dinámicas disciplinarias se gestan las posibilida-

des de crear nuevos objetivos, formatos y metodologías de los 

proyectos contemporáneos de civic placemaking. 

Laboratorios académicos: la arquitectura de la acción en 
la docencia

La práctica docente de la autora desarrollada a lo largo del 

período de investigación ha alimentado múltiples de los plan-

teamientos clave de esta tesis doctoral y por esta razón, consi-

deramos importante el futuro desarrollo de la arquitectura de la 

acción como un enfoque docente en la enseñanza en diferen-

tes ámbitos disciplinarios del diseño. Por un lado, se promueve 

la posibilidad de integrar lógicas operativas propias de la arqui-

tectura de la acción en los objetivos y los formatos del proyecto 

académico. Por otro lado, se plantea la aplicación de la acción 

directa como metodología de trabajo, es decir, investigar, plan-

tear, desarrollar y ejecutar el proyecto académico a base de 

acciones directas realizadas por parte de los alumnos de ma-

nera sistémica. La exploración académica se basa en hipóte-

sis activas que cada vez se definen y comprueban a través de 

performar una o varias acciones directas en los contextos que 

se trabajan. Los estudiantes están involucrados en un proceso 

abierto y dinámico, donde la acción directa es la herramienta 

principal del proceso de diseño. Hasta este momento este plan-

teamiento ha sido integrado en proyectos del Grado de Diseño 
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e Innovación de Elisava, en las menciones de diseño gráfico y 

diseño de espacios. También se ha aplicado reiterativamente 

en los proyectos curriculares y extracurriculares del Máster de 

Arquitectura Efímera y Espacios Temporales (MEATS) y en una 

serie de innovation labs y talleres transversales que ponen en 

colaboración alumnos y profesionales de diferentes disciplinas. 

Así, se abre un campo de futura investigación a través de la 

docencia en diferentes disciplinas que trabajan la imbricación 

crítica con los componentes socio-espaciales de la ciudad con 

el objetivo de consolidar la contradisciplinariedad y la acción 

como enfoques metodológicos de la enseñanza universitaria.

Los ejes de continuidad remarcados aquí apuntan solo a 

algunos de los múltiples caminos que abre la arquitectura de la 

acción tanto como una investigación abierta, como como una 

práctica activa en proceso de devenir. Por esta razón, espera-

mos que este trabajo continúe gestando y proliferando actitu-

des críticas hacia la ciudad al desbordar el marco del formato 

en que nace y que sea el impulso de múltiples acciones tanto 

discursivas como prácticas de reinvención de nuestro tiem-

po. Ya que como dice Marina Garcés, “hemos perdido el futuro, 

pero no podemos perder el tiempo”(Garcés 2017). 

La verdadera acción es la que sucede a la hora de romper 

con la indiferencia.

«No us creiem»,

Som capaces de dir, mentre des de molts llocs refem els fills 

del temps i del món amb eines afindes i inesgotables.

(Garcés 2017, 75)
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