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La Historia se caracteriza por ser de carácter unitario, sus planteamientos en ge-
neral son aceptados como verdades irrefutables relacionadas con el poder, los 
gobiernos y la economía, mismas que ignoran otra gran cantidad de incidentes 
de la vida no considerados históricos, destacan aquellos aspectos subjetivos 
de los hechos en la vida cotidiana que son narrados desde distintos puntos de 
vista. El método historiográfico que incluye aspectos con mayor inmediatez a 
experiencias cotidianas, donde se valoran aspectos subjetivos, incluyendo los 
afectos, los espacios y hechos en pequeña escala es denominada microhistoria. 
La microhistoria realiza un análisis de lo particular a lo general de modo que 
plantea una alternativa para criticar la unicidad de la historia, y a su vez dotar 
de significados subjetivos los espacios que habitamos, diseñados para cumplir 
una funcionalidad y actividades impuestas. 

Las múltiples vivencias desarrolladas en el espacio urbano son ajenas a 
la misma planeación de la ciudad, misma que ignora la posibilidad de realizar 
acciones diferentes a las estipuladas funciones. Retomando el planteamiento 
del urbanismo situacionista de utilizar los lugares que habitamos como espa-
cios para los deseos y donde no se adopten las normas de comportamientos 
establecidos, surge la cuestión de ¿Cómo se desarrollan y activan ésta serie de 
prácticas en los sitios que habitamos en lo cotidiano?

Otra opción a la unicidad significativa de los lugares que habitamos, es 
crear fuentes de información alternas a las convencionales, registros de las 
acciones, experiencias y los afectos provocados en un espacio determinado. 
Implicando la subjetividad de los individuos en sociedad que, para las áreas de 
estudio –historia, urbanismo-  son de menor importancia. Hacerlo desde una 
propuesta artística permite involucrar elementos subjetivos y afectivos en una 

INTRODUCCIÓN
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EXPERIENCIA Y  ACONTECIMIENTO

transposición de valores, tanto de los hechos históricos como las funciones 
de los espacios arquitectónicos utilitarios y los acontecimientos desarrolla-
dos en cada uno.

De distintas formas todos podemos crear fuentes para construir lecturas 
alternas, fortalecer los discursos ignorados a partir de nuestra experiencia 
cotidiana, y ser parte activa de la historia que se vive. Resaltar la voluntad de 
los sujetos por hacer su propia historia al ser conscientes de su potencial de 
acción y afectación directa en la vida social y su entorno. 
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lo subjetivo es atribuido a lo poco relevante y puede pensarse que sólo perte-
nece al área de las humanidades, contiene un potencial del conocimiento que 
no es opuesto a lo científico y estudios exactos, sino que hace aportaciones que 
pueden ayudar a concretar nuevas características de los objetos de estudio.

Maria Montaner expone una idea para refutar el planteamiento general de 
que la subjetividad y lo objetivo son opuestos y discordantes; precisamente lo 
relaciona a partir de esta importante fuente de conocimiento que es la expe-
riencia: “La experiencia atraviesa siempre lo subjetivo y lo objetivo, es personal 
pero se comunica interpersonalmente. Introducir la compleja experiencia de la 
vida, de las actividades humanas en deconstruir la vieja dicotomía irreconciliable 
entre la objetividad y la subjetividad a partir de las aportaciones de la realidad.” 3  

Montaner agrega: “La clave radica en que a través de lo subjetivo, se cons-
truya un mundo intersubjetivo y social. En consecuencia la experiencia sintoniza 
la imaginación, las vivencias y las intenciones de los creadores con las experien-
cias, las necesidades, los deseos y las aspiraciones de los usuarios”.4  De lo cual 
podemos deducir que lo subjetivo con lo objetivo son complementarios, por 
ejemplo en la arquitectura, la psicología y la historia, en las cuales algunas me-
todologías pertenecientes a las mismas, contemplan la asociación de ambas 
partes mediante la experiencia, que incluye ambos aspectos, aparentemente de 
forma individual pero a la vez colectiva, ya que la experiencia se comunica a las 
otras personas con las que nos relacionamos y compartimos el mismo entorno, 
colaborando con distintas aportaciones de la realidad. 

La experiencia, aunque proveniente de un acontecimiento pasado, en-
cuentra propósito en su aportación a un tiempo presente, con la memoria y 
aprendizaje de vivencias anteriores, pero también capaz de generar nuevas; 
experiencias que ayuden al desarrollo de los modos de vida contemporáneos. 
Las situaciones percibidas para convertirse en experiencias, pasan por un pro-
ceso en el que interviene el entorno y una serie de estímulos a los que estamos 
propensos los que cada individuo presenciará de distinta forma y varía cómo 

3 Ibíd. pp. 76

4 Ibíd. pp. 14

“Hay experiencias que afectan al ser humano en su totalidad. No le dejan 
indiferente sino que le conmueven, zarandean o apaciguan.”1 

EXPERIENCIA, AFECCIÓN Y AFECTO.

La experiencia es conocimiento que se adquiere procesualmente, se aprende 
de manera vivencial, por lo que puede considerarse comprobable. En palabras 
del arquitecto Josep María Montaner: “La experiencia es la aprehensión de 
la realidad por parte del sujeto, se produce a través de lo vivido, de su historia 
personal.”2  La experiencia se relaciona directamente con las variaciones senso-
riales y estéticas a las que un individuo está propenso a presenciar mediante los 
espacios que habita, es decir que, a partir de los sitios donde se encuentre y de 
los acontecimientos en los que participe, en un tiempo y espacio determinado, 
percibe con sus sentidos lo que ocurre a su alrededor y genera conocimiento de 
ello. Una experiencia será completada entonces por el individuo y su ambiente 
y las impresiones que el mismo provoque en el sujeto.

Por tanto la experiencia es una fuente confiable de conocimiento, pues el 
individuo ha presenciado el acontecimiento y su impresión es producto de su 
observación, no se puede dudar de lo vivido y las percepciones, incluso en las 
ciencias duras, en las cuales se utiliza para comprobar teorías e ideas. Recien-
temente variados estudios de múltiples ramas del conocimiento se encuentran 
brindando mayor atención al aspecto subjetivo que también incluye la expe-
riencia, como lo afectivo y la acción individual y colectiva, puesto que contienen 
otra gran cantidad de factores que intervienen en un acontecimiento, y amplían 
los medios para estudiar hechos desde distintos puntos de vista. Mientras que 

1 Marina José Antonio y Marisa López Penas. Diccionario de los sentimientos. Compactos Anagrama, Barcelona, 
1999, pp. 66 

2  Montaner Josep Maria, Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción, Gustavo Gili, 
Barcelona 2014, pp. 77   



13

aprehenda la situación; pero la experiencia no es aislada y solamente receptiva, 
también consiste en la posibilidad de provocar y responder con la participación 
activa.

La intensidad de la experiencia tiene que ver con la capacidad de los proce-
sos para vivirla y transmitirla, será posible analizarla por los efectos que tenga 
y su forma de intervenir en la realidad, además una vez concebida se puede 
valorar incluso si favorece o perjudica según la subjetividad de los individuos. 
Dentro del proceso de experiencia se incluye una secuencia de un estímulo 
con una respuesta indeterminada. Las decisiones o voluntades resultantes 
de la experiencia, desembocan en procesos cognitivos, donde a la emoción y 
al sentimiento vivido se le asocia con la sensación provocada en la situación 
determinada, que en un tiempo posterior funcionan como aprendizaje; ade-
más contempla la interacción de los demás y la conciencia de provocar ciertas 
emociones, reciprocas o no, en otras personas con las que se  interactúe. A la 
emoción de la experiencia se le llama afección. 

La afección es resultado de un acontecimiento, y el afecto incluye una res-
puesta emocional a partir de la concientización de la misma afección, pasado 
por un proceso mental que asocia el sentimiento con algo externo que a la vez 
lo provoca. El afecto es un proceso colectivo, ya que necesitamos del estímulo 
de los demás y del entorno para recibir las afecciones, mismas que al mante-
nerse en los sujetos por una duración más extensa se transforman en senti-
mientos y afectos.

Afecto es el resultado de una cosa que actúa junto a uno y lo afecta sin una 
connotación positiva o negativa obligadamente, es el resultado de una causa, 
también es importante por ser un sentimiento de voluntad hacia alguien o algo, 
y este es el punto de nuestro interés en donde el afecto es la inclinación, las 
propensiones y sobretodo móviles y deseos que impulsan a actuar de una ma-
nera determinada. José Antonio Marina en su Diccionario de los sentimientos 
pretende desenmarañar los significados de nuestros conceptos relacionados 
con los sentimientos a partir del lenguaje mismo, respecto al sentir escribe “Es 
la capacidad de percibir las sensaciones o las alteraciones del propio organismo: 
pero también la capacidad de emocionarse, o de desear… o percibir por los sen-

Deseo, Alegría, Tristeza. (2015) 
Maqueta collage

25 x 25 x 8 cm 
Maquetas de metáforas entre elementos de 

construcción arquitectónica y los afectos. 
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Muestra de afecto (2015). 
Fotografía digital. 

Políptico 87 x 54 cm
El afecto es todo aquello que incide en un cuerpo 

y detona una modificación

tidos y ser afectado por algo.” 5 Entonces la afección es una dimensión del sentir 
que es concretada en un estímulo externo.

Tener en cuenta el potencial de las afecciones que recibimos y provoca-
mos, es abandonar el estado de los padecimientos pasivos ante los aconte-
cimientos de la realidad, por las acciones activas en búsqueda de deseos. Un 
afecto es parte del ánimo, con nuestra experiencia obtenemos la capacidad de 
conocer que es lo que nos motiva y que no. Es nuestra voluntad de actuar como 
sujetos en nuestro entorno e interrelaciones, se asocia con los deseos como 
parte importante de los sentimientos e incita a obrar. Citando a Marina “El cam-
po de la afectividad, el campo de acción y el campo del carácter como estímulo 
de respuesta están muy próximos.” 6 

ACCIÓN

Sobre la acción habrá que precisar las características de la misma que son 
pertinentes para evitar caer en una generalidad. Abraham Moles escribe Teoría 
de los actos, un análisis para afirmar una ciencia de las acciones, donde expone 
la relación directa de la existencia con la acción, nuestra sociedad es “la socie-
dad del hacer”, donde quien no actúa es inexistente y donde los sujetos son la 
suma de sus actos.7  La acción crea modificaciones con intensidades variantes 
y repercusiones en el entorno inmediato, pueden ser individuales y colectivas. 
Una acción se evidencia cuando es posible observar los alcances de la misma, 
es decir que a partir de una acción efectuada podemos provocar una secuencia 
de actos previendo los posibles resultados, en tanto, es una racionalización de 
la vida individual. 

Tener conciencia de los actos que provocamos es la diferencia de ver el 

5  Ibíd. pp. 51

6  Ibíd. pp. 73

7  Moles, Abraham. Teoría de los actos. Hacia una ecología de las acciones. Trillas, 1983. pp. 10
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Las acciones, concebidas como tal, tienen que visibilizar sus resultados 
y repercusiones, la intensidad y duración de las afecciones provocadas, y la 
responsabilidad de los individuos de posibilitar un imaginario de cómo son 
percibidos, vividos y resignificados los acontecimientos del entorno en común. 
Con el objetivo de insidir en el ambito del que formamos parte  y no limitarnos 
a la espectación de los hechos de los que podemos ser actores participes para 
obtener una realización personal y el bienestar colectivo.

PROYECTO DE REALIZACIÓN

Los registros de hechos cotidianos de menor magnitud serán concretados en la 
experiencia de los sujetos con su entorno inmediato. Entiéndase por sujeto el 
individuo que implica sus cualidades humanas y características con motivacio-
nes sensoriales y sentimentales. Una parte inherente de los individuos son sus 
cualidades como sujeto, los sentimientos, los pensamientos y deseos expe-
rimentados. Michel Foucault, describe lo que denomina tecnologías del yo.10 
La producción del sujeto en su espacio vital sensible es la cuarta y última, La 
tecnología del yo, que permite a los individuos efectuar por cuenta propia o con 
ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre sí mismo, pensamientos, 
conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación con el 
fin de alcanzar cierto estado placentero de realización.

Foucault define la noción del cuidado de sí especialmente relevante, y de 
acuerdo a sus relatos referentes menciona que una manera de hacerlo que ha 
permanecido constante desde la antigüedad lo encontramos en el pensar, el 
escribir de uno mismo y los demás, cartas a los amigos y cuadernos donde se 
viertan todas la opiniones. 11 La preocupación por uno mismo en su contexto 
es necesaria como valor de realización personal. Proponer alternativas que 
funcionen a un nivel inmediato de nuestra  vida cotidiana es la intensión de una 
resistencia a las formas de “deber ser”.

10  Foucault, Michel, Tecnologías del yo. Ediciones Paidós, 1988.

11  Ídem.

entorno tal cual es y el entorno tal y como podría ser. Cada uno de los seres 
habitantes es conducido a introducir en su vida cotidiana un potencial de inno-
vación y de decisiones para hacer frente, con un cierto número de actos, a un 
medio ambiente. Las acciones también son decisiones, creaciones mismas. 

Construir acontecimientos y generar afecciones es una propuesta de la que 
el arte es una plataforma, al permitir un grado de acción y de creación que a la 
vez detone ciertas relaciones y afectos con otras personas, espectadores y par-
ticipes. Puede repercutir como juego de comportamiento o a niveles de interac-
ción que involucren aspectos y espacios de la vida cotidiana. Como referente de 
ello está el trabajo y teoría de los integrantes de la Internacional Situacionista, 
grupo creado por artistas e intelectuales, cuya ideologia propone ideales muy 
ambiciosos como fracturar el dominio capitalista, se considera como una fuerte 
influencia que detonaria en el movimiento social en Francia de 1968.  Asi como 
trabajo de artistas desde distintas posturas que han creado lenguajes simbó-
licos que repercuten a distintos niveles, como la Escena de avanzada en Chile, 
conjunto de artistas que desarrollo piezas cripticas como respuesta y critica a 
la situación de sensura en su país por el regimen de 1973 que afrontaban desde 
las limitadas acciones permitidas o desde el exilio.

“El activismo es una puesta al día de la necesidad humana de acción, una 
vida activa reclamada especialmente a partir de mediados del s. XIX y que tiene 

que ver con el énfasis en la comunicación del s. XX y en la certeza de que lo 
esencial es la esfera de lo intersubjetivo, de las relaciones y las interacciones.” 8   

NOTA 9

 8  Montaner Josep Maria, Del diagrama a alas experiencias, hacia una arquitectura de la acción, Gustavo Gili, 
Barcelona 2014, pp. 175

9  NOTA; Maria Montaner relaciona el concepto de acción directamente con el activismo y los grupos organiza-
dos. Tema muy amplio y basto que no es el objetivo de esta investigación, sin embargo es una referencia im-
portante. Véase; Montaner Josep Maria, Del diagrama a alas experiencias, hacia una arquitectura de la acción, 
Gustavo Gili, Barcelona 2014
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Habitación 2 (2014). 
Collage 

80 x  60 cm

El ejercicio de las subjetividades variadas contribuye a la compresión de 
un todo, donde somos participes e integrantes, hablar de uno mismo es hablar 
también de un contexto espacial y temporal, la forma de expresarse de uno 
mismo es resultado de las vivencias externas que se interiorizan, un proceso 
continuo y cambiante. Además nos da la capacidad para actuar en nuestro 
entorno. La subjetividad libre es aquella que no se media por las imposiciones 
comerciales, y es contraria al narcisismo y aislamiento de la postmodernidad. 
La realización personal es el origen para lograr una comunicación interpersonal 
con alcances de realizar modificaciones colectivas.

“La gente adopta la causa porque no han podido adoptarse a sí mismos y 
a sus deseos pero a través de la causa y del sacrificio exigido, lo que persiguen 
a contrapelo es la voluntad de vivir.” 12 Vaneigem explica en esta idea como la 
mediatización se apodera de la subjetividad de las personas, sustituyendo la 
necesidad humana de satisfacción personal por deseos impuestos que no per-
miten las singularidades o excepciones, sino que buscan una generalidad y el 
consumo, como suplementos a las carencias emocionales de las personas.

Respecto a la realización de uno mismo y proyecto personal Raoul Vanei-
gem lo integra como principio de su triada unitaria, la cual conformada por 
tres proyectos que enuncian la provocación de acontecimientos voluntarios a 
favor de lo colectivo, con la unión de la realización individual, la comunicación 
y la participación. El Proyecto de realización es el proveniente de la pasión de 
crear y el predominio de la subjetividad por sobre las limitaciones del deber ser; 
es la búsqueda del placer y la valoración de lo lúdico. El segundo es el Proyecto 
de comunicación el cual considera como la manera más pura y extendida del 
amor. El último paso producto de los dos anteriores cierra la triada con el Pro-
yecto de participación que nace a partir del juego, el actuar con cierta libertad 
y relacionar las voluntades de las demás personas buscando algo en común. 
Este proyecto es fallido cuando hay aislamiento o cuando se crea una ilusión 
comunitaria.  13

12  Vaneigem, Raoul. Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. Anagrama, Barcelona 1977. 
pp. 248 - 281

13  Ídem.
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HABITAR.  EL ESPACIO VIVIDO
“Tenemos que disolver las fuerzas del espectáculo artístico para traspasar su 

arsenal al armamento de los sueños subjetivos. Armados de esta forma nadie se 
atreverá a tratarlos de fantasmas el problema de realizar el arte no se plantea en 

otros términos.”  14

La triada unitaria es referente de un procedimiento para provocar acon-
tecimientos, mismos que también revisamos como secuencias de acciones 
detonantes de afecciones. Es necesario establecer conexiones entre lo imagi-
nario deseado y el mundo objetivo, al generar alternativas de lo particular a lo 
general sin llegar a las representaciones, sino crear asociaciones aleatorias a 
disposición de los sujetos que asuman su voluntad de escribir su propia his-
toria; sin jerarquizar las relaciones con los demás, proponiendo la creatividad 
como principio de todo, además de saber valorar los modos de pensamiento 
históricos, temporales y espaciales para beneficio colectivo.

“Una singularización existencial que coincida con un deseo, con un deter-
minado gusto por vivir, con una voluntad de construir un mundo en el cual nos 

encontramos, con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de socie-
dad, los tipos de valores que no son nuestros”. 15

 

14   Ídem.

15  Guattari, Felix; Micropolítica: Cartografías del deseo. Ed traficantes de sueños 2006. pp. 30
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Domicilio (2014)
Dibujo-collage 
65 x 50 x 60 cm

EL ESPACIO PERCIBIDO Y EL ESPACIO VIVIDO.

Si el espacio es el área que nos permite delimitar y presenciar a partir de nues-
tros sentidos lo que sucede alrededor, serán de vital importancia los espacios 
que habitamos,  podemos pensar que lo que articula la forma en cómo utili-
zarlos es la arquitectura, pero esta se cierra a la funcionalidad y a veces deja 
de lado todas las intervenciones que pueden tener los individuos y la relación 
con el contexto. 16 Continuando con las ideas de Maria Montaner, quien desde 
su profesión analiza las variantes sociales además de las formales en su misma 
labor como arquitecto. “Introducir la experiencia en la arquitectura es clave para 
incluir lo subjetivo, lo perceptivo, lo sensorial y lo corporal al tiempo que se esfuer-
za el fenómeno de la arquitectura contemporánea como constructor social.” 17

El urbanista Henry Lefebvre rechaza la noción de espacio como imposición, 
permite describirlo como resultado de la acción-social, de las prácticas, las 
relaciones y las experiencias sociales. Para conjugar esta división del espacio 
por funcionalidad, imposición y lo subjetivo, sugiere estudiarlo como soporte y 
a la vez como campo de acción. Resulta necesario aplicar una metodología de 
análisis diferente para localizar lo propio, los extremos de significación de un 
espacio concreto.

“No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo no hay espacio sin 
relaciones sociales.” 18 

16 Montaner Josep Maria, Del diagrama a alas experiencias, hacia una arquitectura de la acción, Gustavo Gili, 
Barcelona 2014

17  Ibíd.

18  Lefebvre, Henry. La producción del espacio. París, Ed capitán swing. 1974.
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desde la arquitectura en combinación con el arte contemporáneo son:
Diller Scofidio. Es una firma arquitectonica con sede en Nueva York, conocidos 
por su acercamiento interdisciplinario entre la arquitectura y las artes visuales. 
Su proyecto “Pabellon Blur” es una instalación de arte y medios electrónicos: 
Una nube de vapor la cual explora traspasar la función de la arquitectura para 
crear junto con los nuevos medios utopías hasta antes imposibles, generando 
una interacción y un espacio a partir de su mismo entorno sede para el ocio, 
percepción y estimulación sensorial.

Mauricio Rocha diseño el Centro para invidentes y débiles visuales (DF), si bien 
este edifico no es una excentricidad con sus formas o complejidades, toma en 
cuenta un factor clave y muy destacable que es la valoración otorgada a los 
sentidos de las personas para las cuales esta contruido. El conjunto contempla 

Diller Scofidio

“Pabellon Blur”

2002

 Cada sociedad modifica su espacio y resignifica la estructura dominante 
del espacio diseñado como mercancía y propicio para el consumo. Lefebvre 19 
propone estudiarlo en tres divisiones que nos servirán para entender cuál es la 
categoría que nos interesa resaltar:

Espacio Percibido categoría que se refiere a los espacios creados para el 
trabajo y las vías en función de generación de capital, tanto como de propiciar 
el consumo. Son cláusulas inaccesibles de otra interpretación puesto que es 
claro seguir la indicación del motivo de la creación utilitaria de éstos lugares, 
que son vistos como mercancía con funciones muy específicas.

Espacio Concebido son normas impuestas que niegan cualquier otra inter-
pretación y uso de dichos espacios. Sus funciones son enseñadas como únicas 
y contienen un carácter simbólico además de capital, por lo que conlleva ideo-
logías y creencias; varia incluso de acuerdo a diversas áreas de conocimiento 
donde en cada una se acordaran reglas de significación. De igual modo que 
genera valores y estatus respetables que marcan actitudes de comportamiento 
ante convenciones creadas social y culturalmente; son realizadas generalmente 
por instituciones a las que se les atribuye algún poder ya religioso ya guberna-
mental.

Espacio vivido es el espacio de usuarios y habitantes donde se profundi-
za en las nuevas posibilidades de la realidad espacial. En esta concepción del 
espacio es permitida una carga creativa, donde las asociaciones con el espacio 
pueden ser totalmente aleatorias y la significación es experiencial. La vivencia 
misma crea vínculos afectivos y emocionales que si bien pueden ser compar-
tidos desde un sujeto a los demás, tienen relación con un ámbito sensorial, 
de pensamiento, de la imaginación y lo simbólico dentro de una existencia 
material. El espacio vivido se sobrepone a los anteriores, tiene la posibilidad 
de generar cambio, aunque no necesariamente físico, donde ya existían otras 
estructuras.

 Algunos proyectos que han explorado detonar estás nuevas experiencias 

19 Ibíd.
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voluntades y vínculos afectivos desarrollados en los distintos sitios habitados, 
coloca lo subjetivo como factor de creación. El objetivo es evidenciar que los 
sitios son posibles gracias a la suma de actos individuales que acontecen a dia-
rio. Se afirma la posibilidad de una transformación consciente de un lugar, por 
la significación formada a partir del mismo. Las tres concepciones del espacio 
antes definidas, entonces, empalmadas con el propósito  de invertir la jerarquía 
de apreciación por la ultima descrita, el espacio vivido.

IDEAL LEJANO. URBANISMO SITUACIONISTA.

“La arquitectura es el medio más simple de articular el tiempo y el espacio, 
de modular la realidad, de engendrar sueños” 20

El Urbanismo situacionista plantea la realización y provocación de acciones a 
consciencia en los espacios urbanos. Afirma el diseño urbanístico como méto-
do de mantener la alienación. Su objetivo es dar a las personas la posibilidad 
de no identificarse con el entorno normativizado y los modelos de conducta. 
Donde exista una apropiación y manejo del condicionamiento en la búsqueda 
de realización personal y cambiar los espacios a voluntad de los usuarios.

Guilles Ivain sentó las bases para una alternativa al aburrimiento que 
genera la ciudad y la misma disposición y repetición de los espacios, expuso la 
voluntad de creación, es decir, los actos creativos enfocados al uso del espacio 
habitual consiste en acciones y relaciones de autoría de sus habitantes, este 
urbanismo utópico propiciaría la estimulación de los deseos, la capacidad de 
sorprender, y el descubrimiento e invención de nuevas posibilidades añadiendo 
humor y significaciones poéticas. 21

20  Attila Kotanyi y Raoul Vaneigem. Urbanismo Situacionista, Gustavo Gili. 2006 de Formulaire pour un urbanis-
me nouveau Internationale Situacionniste, 1958 - 1961

21  Guilles, Ivain, Urbanismo Situacionista, Gustavo Gili. 2006 de Formulaire pour un urbanisme nouveau Inter-
nationale Situacionniste, 1958 - 1961

en cada espacio aludir a un sentido específico y exaltar las percepciones por 
el oído, el tacto y el olfato principalmente, ya que está pensado para que los 
débiles visuales tengan una experiencia arquitectónica destinada para ellos, en 
la que diversos materiales y texturas hacen sensible el habitar.

Aunque podemos hacer una observación importante, ya que aunque son 
proyectos funcionales y que además cumplen su objetivo de brindar distintas 
experiencias sensoriales, y contemplan lo social para edificar sus construccio-
nes pero ¿qué hay de las personas que los viven? Cuáles son esas experiencias 
y donde se inserta la realización personal y los tipos de interacción social desde 
sus perspectivas y no sólo las arquitectonicas, ¿cuáles son sus versiones del 
espacio vivido, aun siendo del mismo sitio ya propenso a los estímulos senso-
riales?

La reflexión de los espacios como una construcción constante, algo cam-
biante y modificable en lo cotidiano es una propuesta que sugiere invertir los 
valores del espacio arquitectónico sólo funcional, con la realización de deseo, 

Centro para debiles visuales (DF)

Mauricio Rocha

2000
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Modelo de relaciones afectivas (2015)

68 x 43 x 40 cm

Collage, cajas de acrílico

La teoría consiste en la construcción de un urbanismo simbólico, 
cambiante y no estático. Donde la voluntad de acción tenga lugar y nuestros 
espacios habitables no resulten estériles y ajenos a las relaciones desenvueltas 
en él. Los situacionistas proponen el llamado Urbanismo unitario que es la 
unión de todos los creadores de sus propias vidas. Siendo que la teoría es una 
utopía, queda la cuestión de ¿cómo posibilitar esas premisas a partir de la 
realización personal, las emociones y las intersubjetividades en el presente?

Esa serie de relaciones suceden en la microhistoria, en pequeños aconteci-
mientos ya presentes que vislumbran un camino por el cual parece accesible y 
no tan lejano alcanzar el ideal prescrito. Contrario a modificar toda la estructura 
diseñada y material, sería interesante destacar lo que ya sucede, las subjetivi-
dades, deseos y  afectos que se presentan al coincidir en un mismo lugar. Los 
ideales son inmateriales pero se consolidan a través de todos los habitantes 
y su capacidad sensitiva y emocional, que escapa a las estipulaciones de los 
espacios mismos. Aunque las edificaciones fantásticas situacionistas no sean 
posibles al día de hoy, las relaciones que pretenden detonar comienzan a darse 
en el potencial de acción de cada persona al relacionarse con los otros y al 
tener una conciencia en su capacidad incidir de distintas formas en lo real y 
buscar la desalienación.

La alienación es aquello que limita a los sujetos en sus posibilidades de 
ejercer su voluntad fuera de las consideraciones permisivas estipuladas y 
cuidadas por la mediatización, misma encargada de absorber todo del tiempo 
de los individuos en el trabajo. Los momentos para el ocio, es decir para “lo que 
les gusta hacer a las personas” y el tiempo donde puedan alimentar su subje-
tividad y buscar su realización personal son escasos, al igual que los lugares 
destinados para el mismo fin, son tan limitados por ser tiempo no productivo. 
Si los habitantes pudieran ejercer su voluntad para no limitarse a lo estático de 
los espacios habitables, si no dedicarse a la realización de los deseos humanos 
y de los progresos en la realización de dichos deseos sería factible jugar con la 
arquitectura, el tiempo y el espacio. 

Analizar los espacios urbanos donde se desarrolla la vida cotidiana e in-
tervenirlos para generar nuevas experiencias y cabida a los aspectos subjetivos 
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sujetos, pero si bien es un conocimiento personal y aprendido con el entorno 
no siempre se transmite. Una forma de hacerlo es cuando el individuo cambia 
su conocimiento a un registro, un diagrama por ejemplo que proviene del dibu-
jo, el cual es una herramienta de estudio, pero más importante es la forma más 
directa de plasmar ideas y parte del lenguaje del ser humano, tan natural como 
el habla.

El registrar nuestras ideas y  experiencias relacionadas con el entorno es 
un acto de autonomía porque podemos afirmarlas, y hacerlo es ejercer nuestro 
pensamiento y voluntad para representar las cosas tal y como las creemos o 
percibimos. Es una herramienta de poder el hacer mapas, registros, diagramas 
o cartografías, para expresar deseos y percepciones al ser elaborados a partir de 
nuestra subjetividad, el mapa es un instrumento alternativo de registro de una 
realidad no visible y en transformación.

Estos múltiples registros no son sinónimos, pero comparten su característi-
ca principal de describir distintas formas de pensamiento. Acerca del diagrama 
sabemos por ejemplo que es usado por diversas disciplinas y en toda ellas fun-

Archigram (1960)

desplazados y mediatizados puede generarse desde el arte. El objetivo enton-
ces es buscar esos emplazamientos emocionales ya creados pero supeditados 
a los espacios utilitarios y hacerlos visibles como intervenciones creativas que 
propicien una nueva experiencia. 

El arte posee las características que permiten dar propuestas y realizar 
actos creativos, no solo en los lugares destinados para ello, sino en intervenir el 
mundo objetivo y dialogar con un público añadiendo la posibilidad de sorpren-
der y el enriquecimiento de los actos que se viven día a día, no ya como una 
visón hacia el futuro utópico, sino resaltar las acciones que ya tienen lugar pero 
no un valor relevante.

DIAGRAMA Y REGISTRO

La voluntad de los usuarios por utilizar su propio espacio y de resignificarlos 
con sus experiencias y vivencias es algo indisociable de las cualidades de los 
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ciona para algo en específico. Sin embargo la propuesta es no generarlas sólo 
para el conocimiento objetivo. En palabras de Maria Montaner “Los diagramas 
sirven tanto para registrar o mapear como para proyectar y trazar trayectorias, 
los diagramas son adecuados para proyectar abiertamente el futuro y para res-
ponder a los nuevos impulsos sociales, culturales, energéticos y medio ambien-
tales. Constituye sus propias jerarquías, es un modelo que no cesa de extenderse, 
interrumpirse y recomenzar.” 22 

Mapear es un sistema abierto como ya lo señalaron  Guilles Deleuze y Felix 
Guatari en el Rizoma23, estos registros tienen la cualidad de ser desmontables, 
alterables, susceptibles a recibir frecuentemente modificaciones. Puede ser 
roto, iniciado por un grupo individuo o una formación social. 24 Con esto se re-
fieren a las características móviles que rompen con el tradicional pensamiento 
arbóreo, para precisar estas nuevas formas de propuesta en la que el poder de 
crear los mapas y puntos de vista es desentrado y responsabilidad de todos los 
individuos que comparten su sociedad.

 Los conocimientos que contienen los mapeos y diagramas pueden ex-
tender su funcionalidad al incluir variantes subjetivas, el arquitecto Montaner 
propone a partir de citar a Vesely Dalivor: “para que los diagramas evolucionen 
y se enriquezcan, resulta crucial incorporar el contrapeso y la energía de la 
experiencia, es decir todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas de 
experimentar, visualizar y articular y participar en el mundo.”25 

El objetivo es demostrar que la abstracción de los diagramas y la sensoria-
lidad de la experiencia pueden conducir a la acción misma, en un espacio rein-
ventado para tomar un papel activo en la mejora de la sociedad y que propon-
gan tanto unas arquitecturas que potencien las relaciones entre las personas, 

22 Maria Montaner Josep. Op. cit

23 NOTA: Rizoma es la introducción del libro Mil Mesetas en la que se profundiza en explicar el concepto de 
rizoma como una estructura abierta de pensamiento para comprender la propuesta de estos filósofos. Vease: 
Guilles Deleuze, Felix Guattari. Rizoma.

24  Guilles deluze, felix guatari-

25  Maria Montaner. Óp. Cit.

Guy Debord. (1958) Página de Memorias Constant (1971), Ode a I´Odeon      

Constant (1963). New Babylon
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como la responsabilidad de los individuos en hacer conexiones interpersonales 
en beneficio a lo colectivo. Los diagramas pueden entenderse como instruccio-
nes para la acción, y en la acción como liberación está latente una oposición al 
sistema dominante.

El espacio nos permite precisar la una metodología que asigne un valor 
relevante a la experiencia, misma que al registrarse en diagramas y mapeos, es 
una propuesta en la que el arte tiene una función y semejanza para la cons-
trucción de la microhistoria, es importante explorar las fuentes que plantean la 
posibilidad de estudiar los sitios habitables en estructuras de entendimiento 
diferentes.
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a beneficio de lo que se esté buscando, es decir que los libros de texto por 
ejemplo realizados por un gobierno federal mantendrán la postura heroica de 
los personajes principales omitiendo a voluntad otras visiones que puedan 
contradecir a esa narración aceptada como única y real.

La historia consiste esencialmente en ver al pasado desde nuestra postura 
en el presente, con el criterio de las complicaciones correspondientes al tiempo 
desde el que éste sea juzgado, por tanto la tarea del historiador es hacer una 
valoración de los datos y la interpretación de los mismos, en lo cual irá implícita 
la opinión que se tenga del objeto de estudio. El historiador es necesariamente 
selectivo.

“Toda la historia es la historia del pensamiento y la historia es la 
reproducción en la mente del historiador del pensamiento cuya historia estudia”28 

Se puede creer que la única forma de hacer historia es escribirla, y desde el 
área de conocimiento propio de los historiadores se está en lo correcto ya que 
la escritura es el instrumento y herramienta que se usa para expresar sus cri-
terios sobre acontecimientos del pasado. Estudiar el pasado no es mirar hacia 
atrás con un aire nostálgico, ni buscar emanciparse de él, pero si es una revisión 
que nos ayuda a comprender nuestro lugar en el presente y pensar en nue-
vos acontecimientos por ocurrir. Por tanto tener una idea del presente en que 
vivimos nos hace reflexionar en donde nos ubicamos y para donde podemos 
dirigirnos, el análisis de la historia como conocimiento que no sólo compete ya 
al historiador especialista sino a todas las personas a las cuales se extienda ese 
conocimiento.

Los historiadores escriben con base en las fuentes de información de las 
que disponen, las cuales son documentos, periódicos, cartas y  escritos ante-
riores sobre el tema buscado por ejemplo. Estas se consideran fuentes veraces 
de información y hay otras tantas que se consideran fuentes secundarias que 

28  Ibíd.

LA HISTORIA ¿CUÁL? 

Los hechos considerados como históricos son un fragmento seleccionado de 
una gran cantidad de acontecimientos, no hay Una Historia definitiva, la que 
conocemos como tal ha sido realizada por la esfera social de las clases domi-
nantes. El trabajo de los historiadores es una tarea de interpretación.26  Estas 
afirmaciones son paráfrasis del texto de E. H. Carr ¿Qué es historia?, y expone 
como una respuesta a dicha pregunta: es un reflejo de nuestra posición en el 
tiempo y  de la idea que hemos formado de la sociedad en que vivimos.27  El 
trabajo del historiador es una interpretación de las fuentes de información que 
registren hechos del pasado, en dicha interpretación incluye formas de pensa-
miento propias de su contexto para analizar los acontecimientos, el historiador 
escribe de acuerdo a su perspectiva y discrimina la información que cataloga 
como irrelevante. 

El historiador valora los hechos por su propio aprendizaje y punto de vista, 
su interpretación interviene en todos los escritos que describan el hecho que 
estudie, del que no necesariamente fue parte. Sólo dispone de los documen-
tos, los cuales evalúa con las problemáticas actuales y entendimiento, ya que 
su análisis será hecho a partir de lo que el puede presenciar, esa es su tarea. 
Por ello la historia nunca termina de construirse siempre hay nuevas posturas 
o enfoques de estudio para hablar de un mismo hecho, del que realmente no 
estamos seguros de como haya ocurrido en un sentido estricto. Incluso sucede 
a nivel básico que uno no cuenta la misma narración de algo que presencio 
junto con otra persona, aunque los dos lo describan, uno habrá notado algo 
que el otro no, de la misma manera las especialidades y conocimiento de cada 
historiador generara nuevas perspectivas de interpretación de esos documen-
tos revisados. Sin embargo esta variedad de igual manera puede ser utilizada 

26 Carr, E. H., ¿Qué es la historia?, Ed. Ariel S.A., Barcelona 1983

27  Ibíd.
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Recorrido (2014),

Collage
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generalmente no son valoradas al igual que aquellas llamadas duras. A este 
grupo pertenece la tradición oral, la fotografía, diarios personales, que no son 
tomados tan en cuenta, ¿por qué? si podemos pensar que son igual de impor-
tantes ¿hay una área que estudia estas fuentes? ¿Es importante generarlas? 
¿Quién las hace?, la mayoría de los textos que se toman como relevantes son 
los que hablan de personajes dominantes, los que ocupan un poder del estado 
o una acción que por demás ya se considera influyente e histórica. Si los histo-
riadores expresan sus experiencias a partir de la narración de hechos concretos, 
interpretarlos se convierte en un trabajo donde todos podemos hacer uso de 
nuestras facultades para comprender la historia con puntos de vista propios 
de acuerdo a nuestra experiencia. Pero comprenderla no es la única misión 
sino afirmarse como participes de esa historia. Y redundando si lo que da para 
escribir la historia son sus fuentes, por tanto es una tarea poner a disposición 
más fuentes de las convencionales, fuentes creadas por todos con discursos 
variados que quiebren la unicidad de la historia.  

Entonces ¿qué historiar? Si la historia se conforma de escritos producto de 
un estudio de registros, documentos y múltiples fuentes de información, que 
se ordenan de acuerdo a una postura específica e intereses de quien redacta la 
descripción de situaciones elegidas; por lo que la historia se concretará por las 
formas de hacer historiografía, es decir, de cómo ésta se escribe, se interpreta y 
quién o quienes la realizan. 

Michel De Certau en su libro La escritura de la historia, relaciona la historio-
grafía con el tema del poder y la representación del otro. La construcción de los 
otros descrita por las primeras clases de la sociedad jerárquica, minimiza todas 
sus cualidades de deseos y voluntades.29  Las versiones de los acontecimientos 
históricos más comunes son implementaciones enseñadas como únicas y son 
formas de pensamiento que se fabrican como verdades absolutas, dan una 
ficción lineal del tiempo reduciendo cualquier posibilidad de historias alternas 
o simultáneas, como son los grupos minoritarios o clases económicas diversas, 
que también tienen diversos modos de interpretar su realidad cotidiana, anu-
lando que también son parte del todo que se vive en una ciudad. Es decir que 

29  De Certau, Michel. La escritura de la historia. Paris Gullimard 1978
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LA MICROHISTORIA 

“La microhistoria no es una tarea científica sino artística y prescindible. La 
vida humana es poco sistematizable” 31

La microhistoria interpreta realidades sociales de lo particular a lo general, es 
según Luis González y González: “Un oficio ocupado por un mundo de rela-
ciones personales inmediatas.” 32  Se realiza a partir de sucesos individuales 
en contextos y espacios específicos; estudia el desarrollo de acontecimientos 
desde hechos cotidianos y aparentemente intrascendentes. Es una búsqueda 
completamente sensible, consiente de uno mismo en su espacio. 

Cada disciplina del saber recorta del conjunto de la realidad un dominio o 
campo propio para esclarecerlo a su manera, González y González afirma que, 
la parte que le corresponde estudiar a la microhistoria es el espacio, el tiempo, 
la gente y las acciones que le preocupan. 33 Los hechos cotidianos tratados 
como intrascendentes, reflejan y expresan, los desarrollos sociales de cada 
momento. Así, la microhistoria sugiere un análisis sensible de acontecimientos, 
permite en su método historiográfico existan posturas vinculadas a afectos, 
deseos y experiencias personales inmediatas y sin intermediarios, una forma de 
estudiarlos es a partir del espacio habitado en común. 

Otra postura acerca del tema es la desarrollada por Carlo Ginzburg, precur-

31 González y González Luis. Otra invitación a la microhistoria. FCE, México, 1997.

32  Ibíd.

33  Ibíd.

se manipulan a conveniencia de lo que se quiere dar a pensar y evitar cuestio-
namientos pues por ejemplo en un lugar que ha sido conquistado los invasores 
lo consideraran una victoria que continuaran transmitiendo con mucho orgullo 
y el pueblo o visión de los derrotados será negativa del mismo hecho.  Y  opaca 
cualquier indicio de hablar de personajes comunes o visiones de grupos sub-
alternos si no son sobre los que recae el poder principal. Otros idiomas utilizan 
palabras distintas para denominar la Historia que es contada y la historia que 
ocurre, ¿qué pasa entonces con los registros de estas historias otras, que acon-
tecen en la forma de vivir en lo cotidiano?

“Los documentos marcan la ausencia de quien los dejo allí, son un murmu-
llo venido desde lo lejos, el sonido de la inmensidad desconocida que seduce y 

amenaza al saber”30   

El historiador pertenece a su época y está vinculado a ella por las condi-
ciones que experimenta, siendo que las ideas y creencias de un individuo son 
resultadas de su contexto cultural vivencial y no sólo del que le es enseñado. 
Todos podemos hacer historiografía en múltiples registros al generar otro tipo 
de fuentes de información, esto le corresponde a múltiples áreas del conoci-
miento, cada una en su campo describe y habla de su realidad inmediata que 
es la misma en la que coexisten. Los hechos discriminados y de poca atención, 
además de los protagonizados por las minorías, son los referentes a aspectos 
subjetivos, no considerados con la suficiente veracidad para ser históricos. La 
propuesta es crear otras formas de registrar el presente, tomando en cuenta 
las acciones y las emociones que son inmediatos a nuestra vida cotidiana, las 
cuales son también importantes por contener en pequeña escala razones, ideas 
y pensamientos que se reflejan en esas fuentes duras, mismas que son tomadas 
en cuenta por una rama algo reciente de la historia, la llamada microhistoria.

30  Ibíd.
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tengan una significación simbólica que abra otras lecturas de los discursos 
hegemónicos como lo logra Ginzburg.

El punto de interés común para la elaboración de la microhistoria es la 
atención en las fuentes informativas omitidas, la consulta de los escritos y 
distintos registros de la vida cotidiana, mismos que son un reflejo del mundo, 
develan la forma de pensamiento de cada momento y son fuentes directas 
de la realidad que se vive, sin intermediarios y sin ficciones construidas por la 
imagen que ofrece la cultura hegemónica. Entonces podemos deducir como 
primera conclusión que para hacer microhistoria es necesario tener y poner a 
disposición documentación que contenga registros de aquellos acontecimien-
tos propios de las emociones y la intuición. 

REGISTROS DE MICROHISTORIA

El método de la microhistoria como análisis de experiencias cotidianas vincu-
ladas con espacios habitables y relaciones interpersonales, es factible por su 
propio modo de hacer historiografía. En la microhistoria, es permitido establecer 
los sitios urbanos cotidianos, como referente para el estudio indirecto de las rela-
ciones sociales que suceden en él y lo resignifican con la diversidad de experien-
cias, permite considerar hechos como verdaderos por la cercanía del análisis de 
las situaciones, pues existe una aproximación directa a los individuos que usan, 
viven y posibilitan ésos espacios habitables. 

La presencia de la historia es algo deseable, al tener un  pasado nos ayuda 
a comprender la relación con el presente y pensar su curso futuro. Analizar  la 
sociedad en la que vivimos, donde es difícil que exista una identificación con el 
medio o con la sociedad misma, por la cantidad de variables existentes en mu-
chos aspectos capitales y culturales, es un ejercicio que sólo podemos estudiar 
desde dentro, desde pequeña a gran escala.

 En parte, las cosas que nos unen son los detalles de la vida cotidiana y 

sor de la microhistoria italiana quien aporta con anterioridad su propia forma 
de escribirla, en su obra se ha dedicado a buscar la voz de todos aquellos que 
no la tuvieron, presenta la microhistoria sin escribir una metodología como tal 
para la misma. La clave para identificarla es la prioridad a interpretar y estudiar 
los documentos que enuncian en lo más mínimo testimonios y parte de la tradi-
ción oral como fuentes veraces de información. A partir de sus textos se puede 
concluir que no hay una sola verdad, que las formas aceptadas de las narra-
ciones de hechos pasados excluyen otras importantes, tan importantes que ha 
demostrado que pueden destruir y complementar estas ficciones enseñadas 
por generaciones como únicas. 

Ginzburg analiza cada parte del material historiográfico para reconstruir los 
discursos que son ignorados, los que incluyen ideas, sentimientos, fantasías, 
aspiraciones y modos de pensamiento que pueden ser contrarios y fracturar 
a la Historia oficial, es poner en evidencia que también la historia popular es 
una serie de acontecimientos que aún tienen efectos hasta hoy día. La obra de 
Ginzburg desestructura las imposiciones, aunque la temática de su interés de 
la historia (la ideología de los brujos y grupos subalternos del siglo XVI) no es 
pertinente describirla en éste texto, el énfasis buscado está en su método para 
escribir la microhistoria.

La complementación de las posturas entre Ginzburg con González y Gonzá-
lez es el sentido de participación y los puntos de coincidencia que tiene Gon-
zález con los temas elegidos para construir su microhistoria, a partir de sitios 
con los que tiene un vínculo personal, es anecdótico y da visibilidad a aconteci-
mientos menores pero igualmente importantes de la cultura, con aportaciones 
alternas de conocimiento que repercuten a diferentes niveles, mientras que 
Carlo Ginzburg busca un alcance mayor con respecto a desmentir y polarizar 
sucesos de la antigüedad.  

La postura de González y González describe hechos mucho más cercanos 
y toma posición en una historia de la cual es participe. El interés en su método 
es la manera de hacer microhistoria de lo subjetivo, por que propone hacerlo 
desde el lugar o espacio local, referencia buscada para enfocar el espacio como 
acotación para encontrar la microhistoria de los afectos, pero donde también 
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queda de un objeto de estudio particular por características similares inde-
pendientes, en cuanto a las acciones que el mismo espacio produce, es decir, 
los modos de habitarlo y las relaciones que se desarrollen en él. Provocando 
una distinción entre formas del estudio del espacio, que puede tener múltiples 
descripciones a la vez de un mismo sitio. La historia fundamentada en variados 
índices de situaciones, encuentra su yacimiento en la arquitectura, en escritos 
y la memoria. La revisión anterior esclarece el uso de las fuentes alternas y la 
propuesta es generarlas en registros creativos del habitar a partir del arte.

las maneras de relacionarnos, en donde construimos y aportamos algo desde 
nuestras cualidades personales. Si bien la mención de la microhistoria abar-
cando lo más irrelevante es reiterativa, se debe a que no existe realmente una 
concepción de acción y la realización de nuevas formas de participación que 
partan de lo individual a lo colectivo para la transformación consciente de los 
lugares donde se desarrolla el carácter vivencial de las personas.

El método para escribir la microhistoria de un sitio específico es cualitativo, 
en sentido de valorar el conjunto de características variables que la distinguen 
de otras, por tratar particularidades, y evitar una sola representación y generali-
zación. Nótese que la propuesta aquí enunciada no está en hacer la microhisto-
ria como tal, sino en utilizar su método por sus características ya descritas para 
trasladarlo como una extensión del arte.

  Nuestras capacidades afectivas, subjetivas e intelectuales son excluidas 
por la mediatización y las normas establecidas con implicaciones desde, quién 
debe escribir la historia, cómo deben usarse los espacios urbanos, y los sig-
nificados establecidos de los lugares. El desarrollo intuitivo inmediato ocurre 
en nuestro pensamiento y nuestras acciones ociosas, de gozo y de realización 
de deseos no impuestos. Dichas cualidades son visibles en nuestra manera de 
relacionarnos con las demás personas y la generación de acuerdos mutuos que 
no necesariamente son los establecidos, aquí cobra relevancia el disfrutar de 
un delicioso almuerzo, el convivir con los amigos y el placer de abrazar a un ser 
querido. Todas éstas situaciones generadas en espacios planeados para alguna 
otra utilidad, son detalles que salen del alcance de lo funcional y corresponden 
a los sujetos que vivencian el espacio, el habitar se trastoca con un terreno 
alejado de la planeación para la organización del espacio urbano y arquitec-
tónico. Los espacios dictan normas de comportamiento, generan el desarrollo 
de diversas experiencias en él, la probabilidad de intervención y variación para 
aumentar y hacer propenso que existan mayor cantidad de relaciones, juego y 
espacios para creatividad y convivencia, desde luego podría crear experiencias 
diferentes, asociadas con la exaltación de los sentidos y nuestras capacidades 
intersubjetivas.

El espacio es principio para encontrar  microhistorias, al delimitar la bús-
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Sin duda la propuesta es por medio del arte hacer la invitación a la acción. 
La actividad de las personas que es parte de un contexto específico es impor-
tante por dar otras lecturas de las conocidas como oficiales, es entonces donde 
el arte toma posición el expandir la creación de los registros de microhistoria 
para construir la misma a disposición de los propios participantes en ella. Co-
menzar por particularidades es contemplar el espacio inmediato para la acción 
y sobre todo los efectos que esta conlleve como acontecimiento. Los proyectos 
artísticos potencian la invitación a la acción por que provocan afectos y gene-
ran experiencias. Utilizar la metodología propia de la Microhistoria es la dinámi-
ca para complementar la contundencia y efectos de las situaciones generadas 
por públicos que se interrelacionan, reiterando con una vivencia personal que 
repercuta a un nivel social.

Una opción es tomar responsabilidad como sujetos y valorar los deseos y 
la voluntad como factores para tener una incidencia en nuestra realidad social  
y permitir que se rija por las acciones cotidianas, donde el cuidado de sí mismo, 
como en la revisión anterior es factor indispensable para salvaguardar las ca-
racterísticas que no le importan a una historia de carácter unitario del poder, tal 
vez la alternativa no sea derrocarlo si no crear contrapuntos en nuestra forma 
de habitar y vivir los espacios que nos rigen y nos comunican para concebir una 
realización personal, reflejada en la manera de tomar acciones colectivamente 
propiciando un desprendimiento de los deseos impuestos por el capitalismo.

El arte es espacio para la subjetividad y una herramienta para compartir 
la creación, ésta que hemos colocado como principio de todo y que la precisa-
mos a partir de Raoul Vaneigem y la triada unitaria, así cerramos un ciclo con 
la ayuda de los referentes, que va desde la realización y búsqueda de deseos 
individuales para a la vez lograr comunicación con las otras personas que se 
encuentran concretando su proyecto y llegar a la participación colectiva. La par-
ticipación agrega lo lúdico que es instancia para la acción colectiva para incidir 
de distintas maneras en nuestra vida social y saber reconocer nuestros afectos 
y deseos. 

El espacio definido como un sitio resignificado por el carácter vivencial 
sobre el funcional es indispensable observar como lo posibilitan sus habitantes, 

CONCLUSIÓN

A partir de un sitio específico se puede obtener una microhistoria, la cual dará 
importancia a los acontecimientos subjetivos considerados como fuentes 
secundarias y poco veraces de la historia. Es posible crear registros del habitar y 
los afectos desde una práctica artística para invertir el significado de los espa-
cios cotidianos y su representación histórica.

Los actos tienen que tener una incidencia en el medio en el que se efec-
túan, hacer actos de forma creativa constituirá un quiebre en la hegemonía que 
no los tolera y no da espacios para que estos sucedan, la cualidad de la micro-
historia y sus métodos historiográficos aun es un poco marginada por las histo-
rias oficiales sin embrago ya ocupa un lugar, es visible y permite alcances con 
los actores cotidianos que la posibilitan, con múltiples variaciones y precisiones 
específicas, donde la representación ya no ocupa el primer sitio jerárquico, pues 
pueden existir diversas microhistorias dentro de la macrohistoria, que valoren 
a las personas, comunidades y los lugares que permiten todas las relaciones 
sociales desde distintos ámbitos. Al ser un  método cualitativo incluirá aquello 
que permite apartarse de las generalidades. 

El arte se convierte en punto de acción, porque si bien los historiadores 
que escriben microhistoria plantean estas posibilidades no necesariamente 
las intervienen o generan nuevos registros de los hechos, el arte puede generar 
otro tipo de registros creativos para hablar de alternativas subjetivas, la acción y 
los afectos, basándose en la historia como valor multidisciplinario donde la pre-
gunta a comprobar y explorar en múltiples respuestas es: ¿Cómo hacer registros 
de los acontecimientos de las microhistoria para hacer visible el espacio vivido? 
Y ¿Cómo dar un nuevo orden de valoración al espacio vivido por encima del 
espacio percibido y el concebido? 
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estas formas experienciales es lo que puede plantear los sentidos diferentes del 
mismo sitio y modificar en pequeña y mayor escala el lugar, no en estructura 
sino en la fabricación de estímulos y reacciones que los individuos podamos 
detonar a partir de nuestra experiencia y mediante nuestras acciones que se 
convierten en afecciones para los demás. 

En conclusión nuestras acciones como individuos provienen de las afec-
ciones que recibamos, las acciones y los afectos definen la manera en que nos 
relacionamos por ejemplo en un entorno inmediato que tenemos en común, 
un espacio que es posible por las relaciones que ocurren en la forma en que el 
mismo es habitado. El área del conocimiento que estudia dichas situaciones 
es la microhistoria que toma sus fuentes informativas del entorno inmediato, 
las estudia e interpreta a partir de la experiencia personal,que a la vez contiene 
el potencial para ser contrapunto de la historia oficial. Y es así que cerramos 
esta revisión para afirmar que el arte como lugar para lo subjetivo y la creación 
puede comenzar desde la vida cotidiana y todo lo contrario a ser irrelevante por 
ser cotidiano forma parte de la historia de la que los individuos tomen respon-
sabilidad al apropiársela y al construirla. 

 



AGRADECIMIENTOS

A mis padres:

Juan Sánchez Macías y Angeles Becerra Figueroa

A mis hermanos:

Fabiola y Daniel Sánchez Becerra

A José Miguel González Casanova
y a mis queridos compañeros y maestros del taller “La Colmena”

Gracias por el apoyo de Verónica, Omar y Jesús



o 

.. 

• .. 

~ ~ ... ' 
. . -.. .. 

'" 

.. 
.. 

.. 
• .. 

-• 

~ . .. .. 

• . .. 
• " •. : - . . .. ... . 

lO ~ .. .. 
~ 

.., 
.... . \. 

, . . .. 

" " 

¡,¡b" ... 
..... .. .... ,. ... 

.. 

~ 

' . . '" 
.. 

• .. 

• .. .. 
... . .. -."!'-

.. . 
~ . . , 

'" -.. 
• 

., .. 

,. 
• 

· ' · .. .. · ., 
• .. .. .. .. . ' 

~ 
.. i 

... .. 
.'" \ 

" 't 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Experiencia y Acontecimiento
	Habitar, el Espacio Vivido
	El Método de  la Microhistoria
	Conclusión
	Bibliografía

