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Elogio a la deriva: relatos del paisaje como 
experiencias de aprendizajes 

In praise of drift: landscape narratives as 
learning experiences 
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Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Catalunya, España. bruno.seve@upc.edu 

Abstract  
The article promotes urban drifts and their various ways of communication to be 
implemented as analysis tool and project at schools of architecture. Researching 
with our bodies through different drifts allows us to appraise and narrate the space 
we experience. This proposal as an instrumental teaching develops the audiovisual 
production of poetic mappings from two drifts coordinated by Francesco Careri in 
Madrid (2022) and in Barcelona (2023). Drifting associated to several recording 
devices is a sensitive practice that triggers imagining, creating, and experimenting 
with space. Finally, the optional subject "Art and City Workshop: An Introduction to 
Spatial Perception" of the Faculty of Architecture, Planning and Design of the 
National University of Rosario, Argentina, is presented in which drifts and videos 
mentioned are spread as references to practical exercises organized in three scales 
of approaching reality: domestic, daily and urban. 

Keywords: drift, stroll, narrative, psychogeography, landscape. 

Thematic areas: architects’ changing role, active methodologies (AM), political 
activism. 

Resumen 
El artículo promueve las derivas urbanas y sus diversas maneras de comunicar para 
su implementación como herramienta de análisis y proyecto en escuelas de 
arquitectura. Investigar con el cuerpo a través de la deriva permite apreciar y relatar 
el espacio vivido. La propuesta como enseñanza instrumental desarrolla la 
producción audiovisual de cartografías poéticas de dos derivas coordinadas por 
Francesco Careri, en Madrid (2022) y en Barcelona (2023). La deriva asociada a 
herramientas de registros es una actividad sensible sugerente para imaginar, 
inventar y experimentar con el espacio. Finalmente, se presenta la asignatura 
optativa ‘Taller Arte y Ciudad: introducción a la percepción espacial’ de la Facultad 
de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina), en donde las derivas y los videos mencionados se difunden como 
referencias para los ejercicios prácticos organizados en tres escalas de 
aproximación: la doméstica, la cotidiana y la urbana. 

Palabras clave: deriva, caminar, relato, psicogeografía, paisaje. 

Bloques temáticos: el rol cambiante del arquitecto, metodologías activas (MA), 
activismo político. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Carreras de grado en Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfico. 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina. 

Nivel/curso dentro de la titulación: Asignatura optativa de grado 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Taller Arte y 
Ciudad: introducción a la percepción espacial 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Área de Teoría y Técnica del 
Proyecto Arquitectónico 

Número profesorado: 3 profesores (jefes de trabajos prácticos) y 6 colaboradores 
(estudiantes adscriptos a la docencia) 

Número estudiantes: 74 (en 2021), 242 (en 2022), 44 (en 2023) 

Número de cursos impartidos: 3 cursos (2021, 2022, 2023) 

Página web o red social: www.instagram.com/tallerarteyciudad/ 

Publicaciones derivadas: Barrale, Julián. 2022. «Arte y Ciudad: introducción a la 
percepción». A&P Arquitectura y Planeamiento, Asignaturas Optativas III. Edición 
A&P Ediciones Especiales, 45(2), pp. 16-23 
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Introducción 
Derivar, en sentido fluvial, significa corriente de río o arroyo que se desvía. Derivar, en sentido 
marítimo, es quitarse de la orilla o ribera. Derivar, a partir del inglés to drive, es técnicamente 
dirigir. Derivar, puede ser quitar algo clavado, remover, agitar o soltar (Jorn, 1956). 

Debord (1958) escribió Teoría de la Deriva recogiendo las propiedades mencionadas y teniendo 
en cuenta que deriva en francés hace referencia al timón de un barco. Además de incorporar la 
dimensión náutica, el timón se asocia a su doble condición de dirigir y dejarse llevar a la vez. A 
propósito de la deriva utilizada con una función sensibilizadora, en la redacción de Potlatch, 
Debord (1955, p. 68) expresó: “Lo que queremos hacer de la arquitectura es un ordenamiento 
bastante próximo a lo que queremos hacer de la vida”. [...] “Se puede ya degustar el ambiente 
de algunas zonas desoladas, tan propias para la deriva como escandalosamente impropias para 
ser habitadas”. 

En Arquitectura y juego, del mismo número 20, Debord (1955) explica que sería absurdo buscar 
en sus teorías sobre la deriva otra motivación más que el propio disfrute del juego. Debord 
sostenía que los urbanistas deberían construir aventuras y por eso que las acciones 
situacionistas trataban de abolir los usos racionales del tiempo que se instalaron a comienzos 
del siglo XX. Este ritmo que estimuló al pensamiento de Debord ejerce una resistencia a los 
espacios y desplazamientos productivos de la vida moderna. El concepto deriva es inherente a 
los efectos psicogeográficos y a un comportamiento performativo, que intenta provocar la 
realidad y re-crear una visión alternativa a partir de su experiencia. 

Debord consideraba que la nueva belleza sería una belleza de situación y que la arquitectura 
podría expresarse como obra efímera. “Las grandes ciudades favorecen esa distracción que 
llamamos deriva. La deriva es la técnica de desplazamiento sin destino, sin objetivo, que se 
sustenta de la influencia de decorado” (Debord et al., 1954, p. 40). Gracias a sus manifestaciones 
podemos entender la deriva como un camino hacia lo imperfecto y lo maravilloso. De este modo, 
las cartografías audiovisuales que suscitan la experiencia sobre el andar deshermetizan el 
lenguaje teórico y permiten compartir un testimonio personal. La deriva engendra una postura 
poética y política a través de un desplazamiento no productivo y errático. 

En relación al tiempo y al espacio implicados en las derivas, que asumen una dimensión 
ritualizada, la condición lúdico-constructiva nos permite imaginar narrativas, comunicar valores y 
reflexiones.1 El presente artículo, difunde la propuesta de un nuevo uso de las derivas en 
prácticas pedagógicas como experiencia formativa de aprendizaje colectivo en las escuelas de 
arquitectura, para expresar representaciones a escala barrial y sobre la propia identidad del 
protagonista que realiza un relato original. En el marco del Taller Arte y Ciudad (TAC) la 
metodología consiste en practicar la deriva para cartografiar el paisaje y las percepciones del 
sujeto observador-participante. Se está planteando también aplicarla en otros cursos, como en 
la optativa Apuntes Urbanos de la ETSAB - UPC, en la cual el alumnado observa y dibuja la 
cotidianidad de la comunidad de un barrio (Seve et. al., 2023). En este contexto, la deriva podría 
abrir canales de debate y otras formas colectivas de registro aún por explorar. 

La deriva y la geografía poética entretejen acontecimientos del espacio hasta definir el territorio 
y producir sentido. Los instrumentos pedagógicos que se busca extraer del trabajo de campo 
para producir los relatos son textos, fragmentos audiovisuales y fotografías. A través de estas 
recopilaciones de lo vivido se realizaron cartografías poéticas en formato de video de dos derivas 
                                                 
1 El género literario de los relatos que se despliega es el de no ficción, es decir, se trata de una descripción basada en hechos reales que 
busca informar sobre un tema concreto. 
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coordinadas por Careri, una en Madrid (2022) y otra en Barcelona (2023), que reivindica a las 
derivas como acción poética y recupera la acepción griega de la palabra poiesis. Poiein es un 
verbo que se podría entender como el hacer o realizar. La poesía se considera como la expresión 
que intensifica los placeres de vivir, la búsqueda del deseo y la capacidad de hacer sentir a las 
personas una comprensión de los hechos como una descarga reveladora (Muiño, 2016). 

Con el paso del tiempo se definieron las reglas del juego o sistematizaciones para garantizar lo 
qué es una deriva. Careri, quien utiliza la deriva como metodología para entrar en lo incierto y 
conocer los territorios, define algunos matices que repite al inicio de las prácticas. Recomienda 
poner el teléfono móvil en modo avión para intensificar las sensaciones, sugiere no volver por el 
mismo camino y aclara que la propiedad privada no es una condición inquebrantable. Finalmente, 
tal vez una de las premisas más contundente, quién pierde tiempo gana espacio.2 “La ciudad 
descubierta por los vagabundeos de los artistas es una ciudad líquida, un líquido amniótico donde 
se forman de un modo espontáneo los espacios otros, un archipiélago urbano por el navegar 
caminando a la deriva: una ciudad en la cual los espacios del estar son como las islas del 
inmenso océano formado por el espacio del andar” (Careri, 2013, p.16). 

 
Fig. 1 Giro di Roma "stalker attraverso i territori attuali" roma 5-6-7-8 ottobre 1995. Fuente: Grupo Stalker (1995) 

 

1. Cartografías audiovisuales 

A mediados del siglo XIX aparece la figura del flâneur en el libro Las flores del mal (Baudelaire, 
2017). Este personaje fascinado por las multitudes se dedicaba a pasear a la deriva dentro del 
contexto urbano. Su manera de relacionarse con la ciudad era mediante la exploración de espíritu 
antropológico, con la intención de extraer lo eterno de los instantes efímeros. Este placer por lo 
fugitivo de las circunstancias se vio atraído por observar aquello que está en riesgo de perderse 
o propenso a desvanecerse. 

                                                 
2 En su libro Walkscapes: el andar como práctica estética manifiesta que el caminar en actitud de búsqueda es un acto que contiene en 
su seno al menhir y a las relaciones simbólicas más importantes que las personas han establecido con el paisaje. Careri analiza las 
transiciones del dadaísmo al surrealismo y rescata los espacios en la ciudad transitada que van de la ciudad banal de Dadá a la ciudad 
líquida entendida gracias a la dinámica lúdica de la deriva. 
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La visión en las derivas se encuentra próxima a la mirada extrañada o extraviada. En efecto, la 
realidad, como objeto y envoltura, se hace visible y más clara. De esta manera, la visión como 
instrumento de cuestionamiento y trabajo, se agudiza y adquiere nitidez. 

La práctica de la deriva, en este sentido, nos permite reflexionar acerca de una transformación 
en la percepción personal alternativa a los relatos normalizados. Podemos deducir que cada 
narración es un acto que construye un imaginario y una nueva aproximación al territorio 
desconocido que es representado y nombrado de forma diferente; como se manifiesta en la 
odisea de Amereida (1967), un poema fundante que contiene una serie de cartografías del 
continente denotando sus regiones despobladas. 

 
Fig. 2 Amereida. Fuente: Autores Varios (1967) 

Las cartografías históricamente comunicaron las relaciones entre lo geográfico y lo mental. A 
partir del Mapa de las Nuevas Tierras de Waldseemüller, se establecen sobre el territorio 
dominios del conocimiento y la observación. En aquella época era habitual encontrar territorios 
señalados como tierra inexplorada o incógnita. De este modo, a través de la representación, lo 
desconocido se hace visible (Solnit, 2020).3 

La obra de Solnit (2020) considera al perderse como una oportunidad para salir de las estructuras 
y para profundizar en otra mirada. La autora, en sintonía con el flâneur, entiende que la vida está 
siempre desapareciendo. Explica que los sueños y que los atardeceres están en un estado a 
punto de desvanecerse si no los capturamos o no los anotamos. Esta es la tarea de los artistas, 
abrir las puertas hacia lo extraño o desconocido. 

Perderse en el anonimato, es más una cuestión de identidad que de geografía (Woolf, 2016). 
Desde una perspectiva caminable, el relato audiovisual Llueve el sol a cántaros es una 
experiencia práctica que comunica unos días de viaje que toma la ciudad como laboratorio 

                                                 
3 Esta particularidad, permite diferenciar curiosas categorías entre lo conocido-conocido, aquello que sabemos que sabemos, y lo 
desconocido-conocido, aquello que sabemos que no sabemos. A su vez, existe lo desconocido-desconocido, cosas que no sabemos que 
no sabemos. Mientras que lo conocido-desconocido, comprende aquello que no sabemos que sabemos, un campo inconsciente que se 
descubre. 
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(Barrale, 2022). Cabe destacar la diferencia entre viajero y turista en cuanto al tiempo lento y por 
momentos insólito de los espacios deambulados por el primero. El viajero crea, mientras que el 
turista consume (Augé, 2009). 

 
Fig. 3 Tabula Terre Nove (Mapa de las Nuevas Tierras). Fuente: Waldseemüller, M. (1513) 

 
Fig. 4 Fotogramas cartografía Lisboa. Fuente: Barrale, J. (2022) 
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Esta obra es un experimento que vincula los escritos del diario íntimo con las visitas a diversos 
barrios de Lisboa. El video se compone a pantalla partida, diferenciando los registros en dos 
categorías, la ciudad concebida —hacia la izquierda en blanco y negro— y la ciudad practicada 
—a la derecha y a color— (Delgado, 2007). La documentación posee una función reconstructora 
de la experiencia. Estos apuntes crean una voz propia que se expone. El papel del relato 
responde a la necesidad humana de definirse, de re-ordenar principios, de vincularse con el 
paisaje y de compartir un proyecto. Al mismo tiempo, según Gros (2021), caminar es una filosofía 
que abre paso a un lugar de sujeto no sujetado; para escapar de la propia identidad, para dejar 
de ser alguien y para alejarse del ser cotidiano. 

1.1. Deriva en Madrid 

Los vídeos muestran los efectos psicogeográficos que una deriva urbana con Frances Careri 
puede producir. La actividad colectiva en la Cañada Real organizada por el Centro Dramático 
Nacional de Madrid (CDM) comenzó con la selección de los participantes a partir de una 
inscripción en la cual se debía plasmar las motivaciones personales. Una vez notificados, los 30 
elegidos, se fijó un punto de encuentro en la estación de metro Rivas Vaciamadrid a las 11:00 
del sábado 7 de mayo de 2022. 

Antes de desplazarse, Careri explicó las reglas del juego y sugirió que la realidad no es tan 
interesante si no la provocamos (esto significa por ejemplo tocar una puerta de una casa para 
pedir un vaso de agua). Por la condición periférica, se recomendó el silencio para sintonizar el 
espíritu introspectivo y para no llamar demasiado la atención. Y ante la posibilidad de interacción 
con los vecinos, Careri anunció la autodenominación del grupo como Seminario Internacional de 
Poetas Itinerantes para establecer encuentros alegres y optimistas. 

La obra audiovisual parte con una definición de mapa análoga a un vidrio estallado. En El territorio 
como palimpsesto Corboz (2004) considera que el territorio posee mucho más de lo que el mapa 
puede mostrar ya que a pesar de todo lo que supone ser, el mapa es una abstracción geométrica 
que deja afuera los imaginarios. Relaciona el mapa con un filtro que hace caso omiso a las 
estaciones, que ignora los conflictos sociales y que no tiene en cuenta los mitos de una población. 
El autor concluye que los mapas manifiestan lo inexistente con la misma seriedad que lo real, lo 
que demuestra que hay que desconfiar de ellos. 

Representar el territorio es una apropiación y el nominar es el primer acto simbólico de 
transformación. La denominación Barrio de la Luna se debe a la idea de suspensión que 
desprende. Pensar en la luna, una espacialidad imaginada, amplía la percepción desde la cual 
se narra y nos traslada a un horizonte de igualdad. 

1.2. Deriva en Barcelona  

Se citó a los participantes en el Centro de Artes Santa Mónica, en la rambla de Barcelona a las 
19:00 del día miércoles 3 de mayo de 2023. El grupo contaba con 52 integrantes de diversas 
nacionalidades que concurrieron voluntariamente por su propia motivación. En relación al registro 
Barrio de la Luna, como primera diferencia, en la deriva por el Montjuic aparece el amor como 
una fuerza interna que dramatiza y da forma a la interacción. Mientras externamente se narran 
situaciones y las fotografías muestran el horizonte con imágenes cenitales o distantes que llaman 
la atención, se incorpora una pregunta de fondo en el protagonista, si quiere o no vivir en allí. 

En segundo lugar, si bien en este caso no hubo un conversatorio programado al término de la 
exploración (medianoche), la actividad estuvo enmarcada en un ciclo de conferencias.  
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Fig. 5 Fotogramas cartografía deriva Madrid. Barrale, J. (2022) 

Al día siguiente, en un encuentro en Santa Mónica Radio (2023) se reunieron a compartir 
reflexiones, donde se destacaron dos reglas relativas al vínculo que constan de que cada uno es 
responsable de sí mismo y de que no puedes irte sin avisar. En el programa, comentaron que no 
se expresó la autodenominación de que era un Seminario de Poetas Itinerantes dado a que había 
una gran parte de artistas en el equipo y porque muchos de los presentes ya habían participado 
de una deriva.4 

Finalmente, se destacó que la deriva es una herramienta para generar encuentros, definiéndola 
como el arte del encuentro. Lo relacionaron con la idea de que cada persona nueva en tu vida 
es una manera de conocer el mundo. La metodología se trata de afectarse y ser afectado con 
otra gente por invasiones mutuas en el espacio. Visto desde una óptica migrante y nómada, 
conceptualmente la vida está hecha de estas acciones que consisten en ser invadido e invadir. 

                                                 
4 También porque a diferencia de la experiencia de caminar por un barrio un sábado por la mañana, no existieron diálogos con los vecinos. 
Básicamente porque en un parque de las dimensiones del Montjuic no vive gente y los días de semana por la noche se encuentra 
prácticamente vacío. La zona más vinculada al centro de la ciudad, permitía su transitar por la tarde/noche sin inconvenientes en materia 
de seguridad. El contexto del Montjuic, amplio espacio verde, permitió mayor flexibilidad para los movimientos dispersos del grupo. 
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Fig. 6 Fotogramas cartografía deriva Barcelona. Barrale, J. (2023) 
 

2. TAC 
Desde 2021, Taller Arte y Ciudad brinda un espacio para registrar maneras de transitar y habitar 
la ciudad en diversos lenguajes artísticos digitales y analógicos. Basados en las experiencias 
mencionadas con Careri se busca aportar contenidos al curso para el desarrollo de futuras 
derivas. Los ejercicios prácticos parten de la intimidad de lo doméstico hasta los espacios 
públicos donde acontecen los intercambios sociales. Los objetivos particulares son: (i) construir 
obras gráficas basadas en las percepciones personales y apropiaciones simbólicas de los 
espacios; (ii) estimular la acción de crear y brindar herramientas de comunicación para los 
proyectos de arquitectura; y (iii) aportar una mirada poética de la ciudad, a partir del cuerpo 
presente en el espacio. 
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2.1. Escala doméstica 

El módulo inicial plantea en el cuaderno del estudiante inquietudes, intereses y preocupaciones 
atravesadas empíricamente. Los diarios personales al alcance de las manos recogen estados 
pasajeros que posteriormente se pueden acompañar de imágenes-testimonios para ser 
comunicados. El primer ejercicio fomenta el hábito de la escritura para incluir dicha práctica 
dentro de la carrera de arquitectura y para que los estudiantes generen confianza con sus 
expresiones. En términos didácticos describir lugares, averiguar la procedencia de sus objetos, 
clasificarlos, compararlos, hacer listas o recetas genera una relación con el espacio distinta al 
momento de proyectarlo. Para el ejercicio los alumnos seleccionan un espacio que los identifique 
y se apropian de un texto de la bibliografía. 

A continuación, ejemplos de fragmentos literarios de Perec y Dillard.5 El método de Lo 
infraordinario, con pasión de un manifiesto, reivindica el poder fundamental de lo minúsculo, de 
lo cotidiano, de lo que suele pasar inadvertido; de aquello tan trivial e insignificante que lo vuelve 
esencial. Perec despliega descripciones meticulosas de los espacios, con sus usos e 
interacciones en la vida diaria, que buscan interrogar para relatar aquellas cosas y actos a los 
que estamos habituados. 

Cómo hablar de “esas cosas comunes”, más bien cómo acorralarlas, 
cómo hacerlas salir, arrancarlas del caparazón al que permanecen 
pegadas, cómo darles un sentido, un idioma: que hablen por fin de lo 
que existe, de lo que somos. Quizás se trate finalmente de fundar 
nuestra propia antropología: la que hablará de nosotros, la que buscará 
en nosotros lo que durante tanto tiempo hemos copiado de los demás. 
Ya no lo exótico sino lo endótico. Interrogar a lo que parece ir tan por 
su cuenta (Perec, 2008, p. 23). 

En un contexto natural Una Temporada en Tender Creek, Dillard (2017) observa y escucha como 
quien está cazando sigilosamente. Sus visiones apuntan a encontrar el momento justo y 
traducirlo por medio de signos. “La visión viene y se va, sobre todo se va, pero yo vivo por esa 
visión, por el momento en que las montañas se abren y una nueva luz penetrante a través de 
esa grieta como un torrente antes de que se vuelva a cerrar de golpe” (p. 56). 

2.2. Escala cotidiana 

En una escala intermedia en torno a la vivienda se recurre a las fotografías como medio sensible 
de captura para diagramar registros del movimiento. A través de imágenes, se describen 
atmósferas significativas de la cotidianeidad caracterizadas por la repetición rutinaria. Durante 
este segundo módulo, se desarrolla un proceso instrumental y exploratorio para suspender el 
tiempo y el movimiento de los cuerpos involucrados en una misma acción. Entendiendo a la 
fotografía no sólo como la detección del instante decisivo, sino como una herramienta capaz de 
multiplicar lo perceptivo (Bresson, 2014). Se exploran distintas variables relacionadas a la 
secuencia de múltiples instantáneas que pueden combinarse alterando la disposición o el 
encuadre con el objetivo de acumular de forma seriada un instante extendido para fijar acciones 
de algún suceso cotidiano. 

                                                 
5 Autores referentes que provienen de la investigación, Cuerpo espacial: percepciones en movimiento, realizada por el arquitecto Julián 
Barrale en el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. 
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Fig. 7 Planned Landscapes Horizons. Dekkers, G. (1974) 

Esta experiencia de detección abre el camino a otras relaciones como las imágenes 
yuxtapuestas, foto-montajes o collages, para enlazar tiempo y espacio de la escena recreada 
(Matta-Clark; Hockney). En tercer lugar, se buscan posibles percepciones simultáneas al exponer 
distintos instantes de un cuerpo en movimiento, mediante la utilización de imágenes 
secuenciadas en capas de transparencia (Mili). Estas aproximaciones expresivas permiten 
distintas operaciones y generan un lenguaje capaz de captar el movimiento que enlaza los 
cuerpos con sus desplazamientos. 

 

 
Fig. 8 (izquierda) Circus The Caribbean Orange. Fuente: Matta-Clark, G. (1978).  

(derecha) Conical Intersect. Fuente: Matta-Clark, G. (1975) 
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Fig. 9 Christopher Isherwood talking to Bob Holdman. Fuente: Hockney, D. (1983) 

 
Fig. 10 Martha Graham performs. Fuente: Mili, G. (1941) 

2.3. Escala urbana 

En la tercera etapa se aborda la ciudad. El trabajo práctico pretende visibilizar lo efímero de lo 
urbano. Se parte desde los efectos de observar ‘nuevos’ territorios, lugares desconocidos donde 
somos anónimos hasta la posibilidad de resignificar situaciones o paisajes. Las técnicas que se 
explorarán son la cartografía —incluyendo el formato audiovisual— para integrar ritmos del 
recorrido a la deriva. Es el ejercicio final, en donde se condensa lo desarrollado en el curso en 
un relato que de forma genuina a través del andar lúdico produce una pieza de comunicación. 

Como sostiene Paez en Cartografías operativas y mapas de comportamiento (2009) los mapas 
como construcción cultural, no como representación neutra, no solo informan, sino que proponen. 
Las cartografías gráficas y/o poéticas construyen posibilidades para transformar los lugares. La 
mirada no es analítica, sino proyectiva y de opinión propositiva. El mapa se consolida como 
mecanismo revelador de lo inexistente. Siguiendo con el criterio del manual Mappings de 
Cosgrove (1999) para realizar dichas cartografías tenemos en cuenta 4 dimensiones: 
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- Escala: campo de acción, hasta donde mostrar. 
- Marco: ámbito de interés, cuánto registrar del lugar. 
- Selección: establecer los parámetros, las reglas del juego. 
- Codificación: representación gráfica, qué herramientas utilizo para contar. 

 
Algunos referentes importantes de representaciones territoriales son el mapa de Bedolina, tallado 
en piedra, que muestra cómo los habitantes percibían la realidad cuando no existían imágenes 
satélites. Se pueden reconocer casas, caminos, cultivos y espacios donde están los animales. 
Lo que no está es la información específica de tamaños, distancias o regiones, es decir, hay una 
construcción imaginaria de su propio territorio. En segundo lugar, la tabla Peugeriana es un 
papiro del imperio romano cuyo eje es el río. La información es precisa, pero deformada, es una 
mirada extrañada generada desde el agua. 

 
Fig. 11 Mapa de Bedolina. Fuente: Careri, F. (2013) 

 
Fig. 12 Tabula Peutingeriana. Fuente: Sánchez, J. (2018) 

En tercer lugar, el cuadro del océano es una propuesta que resume el carácter propositivo de la 
cartografía. El capitán ofrece un mapa para buscar una criatura, con los signos cardinales y 
escala gráfica para intentar encuadrar la nada, el mar infinito. Es una imagen del descubrimiento, 
de la aventura y de lo que todavía no está. Por último, la carta de Minard representa al mapa 
como proceso y cruce de informaciones: geografías, batallas, tiempo, temperaturas, lugares. Se 
trata de la campaña de la armada francesa en Rusia (1812-13) y señala con el espesor del trazo 
la reducción de sus hombres desde su partida hasta su regreso. 
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Fig. 13 Mapa del océano. Fuente: Carroll, L. (1876) 

 
Fig. 14 Figurative Map. Fuente: Minard, C. (1869) 

 

3. Conclusiones 

Esta propuesta metodológica consolida la deriva y la psicogeografía como herramientas para 
interpretar el espacio, el tiempo y construir nuestra propia identidad. La deriva urbana como 
recurso pedagógico hacia una arquitectura narrada da cuenta de su capacidad para observar, 
documentar, opinar y diagnosticar sobre el entorno transitado con el cuerpo presente. 

El análisis creado ‘desde abajo’ al pie de calle aporta lecturas urbanas y manifiesta un punto de 
vista interdisciplinar, sensible y lúdico. Caminar es una gran oportunidad de colocarnos en 
nuestro sitio, a la altura de las cosas, en la escala humana y en el ritmo de la vida. Las derivas 
son una forma de estudio situado para reconocer críticamente cómo la ciudad y los cuerpos se 
moldean mutuamente. 

[924/1181]



 
Barrale, J.; Seve, B. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

Las personas en las derivas, predispuestas al juego y a las sorpresas, tejen relaciones simbólicas 
entre el contexto físico y las percepciones íntimas. Esta práctica de mediación colectiva permite 
un estudio sobre los espacios urbanos provocado por una condición navegable, errante y por 
una mirada no cotidiana, fuera del uso habitual del tiempo de las ciudades. En este sentido, la 
deriva es un marco para salirse del marco. Encarna una receta para intervenir y crear imaginarios 
sobre la realidad. 

La producción de los videos expande los bordes de lo conocido hacia lo desconocido, dejan una 
huella del andar efímero con una visión caleidoscópica y exponen situaciones en las ciudades 
que no son perfectas, sino que destacan por la extrañeza, lo insólito, lo contradictorio o lo 
vulnerable. Las reflexiones individuales del Taller Arte y Ciudad indican el valor de la 
experimentación para crear algo donde no lo había, así como la posibilidad de transformar la 
duda o la incomodidad en poesía e imágenes. A partir de la experiencia en registrar y 
documentar, el curso TAC, agrega un análisis innovador para abrirse al territorio basado en la 
construcción de relatos con voz propia en la etapa de formación universitaria. 

Dentro de las limitaciones de toda producción artística es evidente que ni la deriva ni ninguna 
otra práctica de poesía enmarcada en un programa de liberación de la vida cotidiana pueden 
transformar la realidad por sí solas. A su vez, cabe mencionar que la extensión del presente 
artículo no permite profundizar en los ejercicios de los estudiantes que bien podría ser una 
motivación para una futura convocatoria de JIDA. Entre las potencialidades de esta propuesta, 
la deriva no requiere un costoso financiamiento, por lo que los relatos como experiencia de 
aprendizaje a través de cartografías emocionales en formato audiovisual resulta una metodología 
innovadora y rentable para las escuelas de arquitectura. 
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