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Resumen
La emergencia de la imagen generativa producida me-

diante inteligencia artificial (IA) ha reincentivado la po-

sibilidad de crear imágenes imposibles y, específica-

mente, la creación de memorias visuales inexistentes 

desde la afectividad. Desde el concepto de postme-

moria algorítmica se analiza el caso del proyecto Ma-

dero: la ciudad que es y no es, del artista Miguel Ángel 

Camero (2025), enmarcado en Ciudad Madero (Tam-

pico, México), en el que se intersecta la recreación 

autobiográfica de la memoria familiar junto a la recrea-

ción del paisaje y la evolución histórica de la ciudad a 

través de sus casas y edificios. Este proyecto es punto 

de partida para articular un andamiaje conceptual 

emer gente, que permite reflexionar sobre la hibrida-

ción de la fotografía con la IA y la creación de memo-

rias hipotéticas, index y punctums algorítmicos, así 

como vestigios visuales sintéticos. Este proyecto artís-

tico es una evidencia sobre la reflexión crítica en tor-

no a la imagen y su valor histórico como memoria e 

identidad. Traza, igualmente un horizonte emergente 

sobre el uso de la IA en la generación de imágenes de 

memoria afectiva, y se inserta en un debate crítico so-

bre los pactos de lectura históricos de la imagen, sobre 

la verosimilitud, y el valor documental de los discur-

sos visuales del hacer creer, ante una nueva emergen-

cia tecnológica. 

Palabras clave • arqueología contemporánea, identi-

dad, inteligencia artificial, memoria visual, memoria 

afectiva, postmemoria algorítmica 

Abstract
The emergence of generative imagery produced by 

artificial intelligence (AI) has reinvigorated the pos-

sibility of creating impossible images and, spe cifically, 

the creation of nonexistent visual memories from an 

affective dimension. Through the concept of algorith-

mic postmemory, this study analyzes the pro ject Ma-

dero: the city that is and is not by artist Miguel Ángel 

Camero (2025), situated in Ciudad Madero (Tam-

pico, Mexico), which intersects the autobiographical 

recreation of family memory with the reimagining of 

the city’s landscape and historical evolution through 

its houses and buildings. This project serves as a start-
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ing point to articulate an emerging conceptual frame-

work that enables reflection on the hybridi zation of 

photography with AI and the creation of hypothetical 

memories, algorithmic indices and punctums, as well 

as synthetic visual vestiges. This artistic project pro-

vides evidence of critical reflection on images and their 

historical value as memory and identity. It equally tra-

ces an emerging horizon regarding the use of AI in ge-

nerating affective memory images, and engages in a 

critical debate about historical reading pacts of images, 

verisimilitude, and the documentary value of visual dis-

courses of believability in the face of a new technolo-

gical emergence.

Keywords • identity, generative imagery, artificial  

intelligence, visual memory, algorithmic  

postmemory

Introducción

“El proyecto tiene como premisa principal esto: 
la casa como extensión de la identidad, pero 

más aún de la identidad, la casa como una forma de 
contar historias” (Camero, 2025). Así comienza Mi-
guel Ángel Camero (Tamaulipas, México, 1965) su re-
lato sobre el proyecto Madero: la ciudad que es y no es,  
poniendo en el centro a la casa como eje a partir del 
cual se articulan las aristas de una narrativa autobio-
gráfica, cruzada por un anecdotario de referencias que 
consolidan, pieza a pieza, una interpretación histórica 
e identitaria de Ciudad Madero (Tampico, México), que 
forma parte de la vida cotidiana y familiar del artista. 

El propósito de Madero: ciudad que es y no es resi-
de en el hecho de recuperar la memoria de la arquitec-
tura urbana de la ciudad frente al ataque del tiempo y 
de otras ciudades dominantes de la región; rescatar los 
vestigios que resisten a pesar de las transformaciones 
sociales, económicas y culturales. Sin embargo, el pro-
yecto no sólo recobra las fachadas de las casas y los 
edificios como signos del paso del tiempo, como docu-
mentos donde habitaron pobladores llegados a la ciu-
dad por el auge de la refinería, sino que además lleva 

a cabo una documentación histórica, crea un archivo 
que nunca existió y lo hace desde el territorio afectivo. 

El proyecto se suma a una tendencia contemporá-
nea que, aunque no es nueva, sí ha sido impulsada por 
el arribo de la inteligencia artificial (IA) generativa de 
imágenes en proyectos artísticos que tienen como ob-
jetivo principal crear memorias visuales con referentes 
fotográficos que nunca fueron registradas. Más adelan-
te abordaremos un recuento analítico de algunos ca-
sos similares en Latinoamérica y otras latitudes. 

De esta forma, el artista fusiona fotografía móvil 
con herramientas de IA generativa para reinventar 
un archivo histórico de Ciudad Madero desde un terri-
torio emocional y afectivo. El proyecto plantea interro-
gantes cruciales sobre nuestra relación con la memoria 
visual: ¿qué valor documental tiene la imagen creada 
con IA? ¿Los vestigios visuales algorítmicos revelan que 
la memoria siempre ha sido una hibridación entre he-
chos y narrativas subjetivas? ¿Debe la IA servir para 
re valorizar nuestra historia visual o estamos cediendo 
su construcción a códigos algorítmicos? Estas pregun-
tas se sitúan en el centro del debate sobre la postme-
moria algorítmica y su papel en la preservación de 
identidades culturales.

El proyecto se analiza a través del concepto de post

memoria propuesto por Hirsch (2012), reintepretado 
ante el uso de la IA generativa de imágenes para gene-
rar memorias posibles (Shobeiri, 2024). De igual forma 
se analiza el proyecto a la luz de los conceptos sobre el 
aparato tecno-estético formulado por Flusser (2006, 
2012) y expandido por Zylinska (2023) para dar lugar 
a una reflexión sobre la “máquina de la percepción” en 
la que la sociedad contemporánea se ha visto envuelta 
progresivamente desde la aparición de la fotografía, los 
medios electrónicos, los medios y redes digitales, apun-
talados por la IA.  

De igual forma, el análisis de este caso permite re-
flexionar sobre el papel de la memoria y de la imagen 
documental, con apoyo en las reflexiones teóricas de 
Shobeiri (2024: 64), quien propone que la IA genera-
tiva puede producir memorias posibles a través de re-
latos visuales que, sin haber ocurrido, podrían haber 
si do parte de una historia colectiva. Y sobre esta es-
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tructura, el análisis permite ensayar un andamiaje con-
ceptual emergente sobre la creación de memorias hi-
potéticas, index y punctums algorítmicos, así como 
vestigios visuales sintéticos con valor documental.

El presente estudio revela los entresijos que estruc-
turan un proyecto artístico contemporáneo que expre-
sa un momento del tránsito que experimenta la fotogra-
fía hacia la hibridación con la IA generativa, reflexiona 
sobre los valores de la imagen como memoria históri-
ca afectiva, esboza un escenario emergente de casos y 
proyectos artísticos (en gran medida latinoamerica-
nos) que se dirigen hacia el horizonte de la apropiación 
crítica de la IA generativa para la creación de memo-
rias y archivos visuales inexistentes. 

Madero: ciudad que es y no es

Como hemos esbozado, el proyecto Madero: la ciudad 

que es y no es representa una intervención artística sig-
nificativa que explora la identidad urbana, la memo ria 
y la transformación arquitectónica de Ciudad Made-

ro. Este proyecto obtuvo en México la beca “Crea-
dores con trayectoria” del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Tamaulipas 
2024, y constituye un retorno del artista a la creación 
después de 16 años dedicados a la enseñanza y aseso-
ría de proyectos fotográficos.

El punto de partida del proyecto fue la contempla-
ción de la Maderería Martínez (imagen 1), un edificio 
ubicado en la esquina de las calles Sarabia y Obregón, 
con una arquitectura distintiva de los años sesenta. Co-
mo explica Camero: “Me trae un poco de nostalgia, 
pero no particularmente ese edificio, sino otras partes 
del centro de Madero que yo recuerdo cuando mi abue-
la o mi papá, mi mamá, me llevaban caminando por las 
calles” (González, 2024). La motivación personal del 
artista está profundamente vinculada a su historia fa-
miliar. El fallecimiento de su madre y el trabajo en la 
recopilación de las memorias de su padre influyeron 
para que volviera la mirada hacia su ciudad natal. Este 
proyecto se configura como “un esfuerzo reconcilia-
dor con mi pueblo, reconstruyendo la memoria fami-
liar y personal” (Camero, 2025b).

Imagen 1 | Camero, M. Á. (2024). Maderería Martínez. Documento propio compartido por el artista.
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El proyecto se centra en capturar casas y edificios 
cuya antigüedad o modificaciones arquitectónicas lla-
man la atención. Estas estructuras han sido adaptadas 
con elementos que les otorgan una identidad propia: 
pisos de diferentes colores o detalles arquitectónicos 
inesperados que reflejan historias de vida en la ciudad. 
Metodológicamente, el proyecto presenta caracterís-
ticas distintivas en cuanto a la fotografía documental 
transformada, donde Camero fotografía edificios y ca-
sas que considera significativos para la memoria urba-
na de Ciudad Madero, y luego los descontextualiza me-
diante herramientas de IA generativa (Adobe Firefly). 

Esta descontextualización visual implica que las edi-
ficaciones son separadas de su entorno real y colocadas 
en escenarios inventados pero inspirados en su dise-
ño. Como explica el artista: “Una característica/recurso 
que utilizo en la totalidad de las imágenes fue limpiar de 
elementos distractivos y descontextualizar la casa por 
medio de herramientas de Inteligencia artificial (IA) 
con el fin de completar mi versión de lo que pudo o de-
bió haber sido” (Camero, 2025b). El artista combina 

fotografía móvil con herramientas de IA generativa pa-
ra crear un archivo visual que presenta una versión re-
inventada de Ciudad Madero. Inicialmente utilizaba un 
teléfono con 12 megapíxeles, pero posteriormente ad-
quirió un iPhone con 48 megapíxeles, lo que le permi-
tió realizar capturas de mayor resolución sin necesidad 
de fotografiar por secciones.

El proyecto parte de la premisa “la fachada como 
na rración de historias”, considerando que las casas 
—al igual que las personas— cuentan historias a través 
de sus modificaciones y evolución. El trabajo de Came-
ro trasciende el mero registro documental para con-
vertirse en una reflexión sobre la memoria, la identidad 
y la transformación urbana. Como él mismo señala: 
“Es un Madero que es inventado, es un Madero que 
no es; es un Madero a mi gusto” (González, 2024).

La dimensión conceptual del proyecto se articula 
en torno a varios ejes que incluyen la memoria y la fic-
ción, donde el proyecto crea un diálogo entre la realidad 
documentada y la ficción visual, entre lo que la ciudad 
es y lo que podría haber sido. Esta tensión entre docu-

Imagen 2 | Camero, M. Á. (2024). Escuela  Secundaria Tecnológica Industrial (ETI). Documento propio compartido por el artista.
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mento y ficción permite al espectador refle xio nar sobre 
la naturaleza construida de la memoria urbana. Tam-
bién se aborda la identidad petrolera, caracterizando a 
Ciudad Madero como “una ciudad-casa, es decir, el lu-
gar donde viven los que trabajan en la Refinería Made-
ro. Es una ciudad de obreros, ahí nació el sindicalis mo 
petrolero” (Camero, 2025b). Esta identidad industrial 
y obrera se refleja en la selección de edificios y en la in-
clusión de elementos visuales —como la refinería— 
en algunos de los paisajes inventados.

El artista enfatiza la omnipresencia del agua, la hu-
medad y la sal en la vida cotidiana de Ciudad Madero, 
elementos que incorpora en sus recreaciones visuales 
al trasladar edificios a entornos playeros o desérticos, 
como es el caso de la imagen 2, en donde la Escuela  
Secundaria Tecnológica Industrial (ETI) está represen-
tada a la orilla del mar. El proyecto constituye un ejer-
cicio de arqueología contemporánea que rescata edi-
ficios en riesgo de demolición o abandono, como fue 
el caso de la Maderería Martínez, que ya no existe y ha 
sido reemplazada por una construcción moderna.

El proyecto está profundamente vinculado a la his-
toria familiar del artista y a la memoria colectiva de 
Ciudad Madero. Camero utiliza como referencia las 
me morias escritas de su padre, que a su vez incorpo-
raban las memorias de su abuelo, y crea así un palimp-
sesto generacional que sirve como base para su in ter-
pretación visual de la ciudad. La selección de edi ficios 
—como la Iglesia de San Juan Bosco fundada por el pa-
dre Rosiles, donde se casaron sus padres y donde vela-
ron a su madre— evidencia cómo la memoria per sonal 
se entreteje con la historia colectiva. Como explica el 
artista: “Por lo menos tengo ahorita del 1920 a 40, 1950 
a 60, 1970 a 80 y 1990 a lo actual” (Camero, 2025).

Un aspecto central del proyecto es el uso de la in-
teligencia artificial como herramienta de creación ar-
tística. Camero utiliza estas tecnologías no sólo para 
“lim piar” las imágenes de elementos distractivos, sino 
para reinventar completamente los entornos de los edi-
ficios fotografiados. 

Esta aproximación plantea interrogantes sobre la 
au tenticidad y la mediación tecnológica en la represen-

Imagen 3 | Camero, M. Á. (2024). Iglesia de San Juan Bosco, Colonia Árbol Grande. Documento propio compartido por el artista.
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tación de la memoria urbana. El espejismo de la IA en 
la memoria visual promete preservar y expandir nues-
tra percepción del mundo, pero al hacerlo, también re-
define la verdad de las imágenes.

El uso de la IA en este contexto no busca producir 
una representación “verdadera” de Ciudad Madero, si-
no explorar las posibilidades imaginativas que surgen 
cuando la tecnología se utiliza para materializar la me-
moria subjetiva. Como explica el artista: “No me inte-
resa que la gente vea el antes y el después de las imá-
genes; me interesa que compren la ficción, que digan: 
‘esta casa, mira qué linda, mira qué jardines, mira qué 
árboles, mira qué devastación, mira qué solitaria’, por-
que baso esta descontextualización en la propia fisono-
mía de la historia de la casa” (González, 2024).

Camero prevé exhibir Madero, la ciudad que es y no 

es en los primeros meses de 2025 en la urbe petrolera, 
además de planear una exposición itinerante en las 
ciudades de Victoria, Matamoros y Reynosa. El artista 
también ha adelantado la posibilidad de una segunda 
parte del proyecto, enfocada en “el diseño urbanístico 
de la ciudad y las características de las familias petro-
leras” (González, 2024).

El proyecto de Camero representa una importante 
contribución a la reflexión sobre la memoria urbana, 
la identidad local y el papel de las nuevas tecnologías 
en la reinterpretación del patrimonio arquitectónico. 
A través de su aproximación híbrida —que combina 
do cumentación fotográfica e imaginación algorítmi-
ca—, el artista ofrece una nueva mirada sobre Ciudad 
Madero que trasciende la simple nostalgia para con-
vertirse en una exploración activa y afectiva de las po-
sibilidades de reinvención de la memoria colectiva.

Análisis de la obra y conceptos emergentes 

El análisis de Madero: la ciudad que es y no es ofrece 
una oportunidad para explorar conceptos emergentes 
en la intersección entre inteligencia artificial generati-
va, postmemoria y reconstrucción afectiva de la iden-
tidad urbana. A través del examen de cuatro imágenes 
representativas del proyecto podemos identificar có-

mo operan estos conceptos en la práctica artística con-
 temporánea. 

La obra de Camero puede entenderse a través del 
marco conceptual de la “postmemoria algorítmica”, 
un término que describe el uso de la IA generativa pa-
ra la construcción y reconstrucción de memo rias que 
no se experimentaron directamente. Hirsch (2012) 
señala que la postmemoria describe una es truc tura de 
trans misión inter y transgeneracional del trau ma, 
donde ge neraciones posteriores establecen co  nexiones 
profundas con experiencias traumáticas pre vias a su 
nacimiento. Esta conexión se basa en la “inversión 
imaginativa, la proyección y la creación” (p. 5), caracte-
rísticas que se amplifican mediante el uso de la IA gene-
rativa en el pro yecto de Camero.

En la imagen 4, “Casita Calle Durango 1”, obser-
vamos cómo opera el concepto de “index algorítmico”. 
A diferencia del index fotográfico tradicional descrito 
por Barthes (1984), que establece una conexión física 
con su referente, el index algorítmico se caracteriza por 
una referencialidad dinámica y generativa mediada 
por procesos computacionales. La casita de madera, do-
cumentada fotográficamente por Camero, ha sido des-
contextualizada y reubicada en un entorno generado 
por IA, creando una nueva forma de significación vi-
sual que no depende de un referente único-directo, si-
no de su capacidad para insertarse en una estructura 
simbólica y emocional preexistente.

Esta imagen también ejemplifica lo que podríamos 
denominar “vestigios visuales sintéticos”, un concepto 
inspirado en la teoría de Didi-Huberman (2012) sobre 
la imagen como vestigio. Aunque la casita de madera 
existe realmente en Ciudad Madero, su representación 
en este nuevo entorno generado algorítmicamente crea 
un vestigio sintético que funciona como huella visual 
de una experiencia que nunca existió materialmente, 
pero que posee un valor simbólico significativo. Como 
afirma Camero, “casi todo tiene que ver con este pasa-
do donde las calles estaban alfombradas con césped 
verde, donde entre el paisaje de árboles, mangos y ro-
bles se veía la columna de gases de la refinería” (Gon-
zález, 2024), revelando cómo estos vestigios sintéticos 
materializan una memoria afectiva personal.
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Sobre este tipo de viviendas, Camero reflexiona: 
“En un país donde la historia suele contarse desde los 
grandes acontecimientos y no desde la vida común, 
este proyecto fotográfico se vuelve un recordatorio de 
que la verdadera identidad de una ciudad no está en 
sus monumentos más imponentes, sino en sus casas, 
en sus calles, en las memorias que habitan entre sus 
muros” (2025b). Esta aproximación revela cómo el ar-
tista utiliza la IA no para recrear grandes hitos arqui-
tectónicos, sino para rescatar y revalorizar las cons-
trucciones modestas que contienen la verdadera 
memoria afectiva de la ciudad.

La imagen 5, “Casita Calle Durango 2”, introduce el 
concepto de “memorias hipotéticas” sugerido por Sho-
beiri (2024: 64), quien propone que la IA generativa 
puede producir “memorias posibles”, es decir, relatos 
visuales que, sin haber ocurrido, podrían haber sido 
parte de una historia colectiva. En esta imagen, Came-
ro juxtapone una modesta casa de madera con la refi-
nería petrolera que define la identidad económica y 

social de Ciudad Madero. Esta yuxtaposición visual 
nun ca existió en la realidad, pero representa una ver-
dad más profunda sobre la relación entre la vida do-
méstica y la industria petrolera en la ciudad.

El propio Camero explica la presencia constante de 
la refinería en el paisaje y la memoria colectiva de Ciu-
dad Madero: “Esta luz, este paisaje que ahora yo veo 
desde las alturas, cuando iba cruzando en un camión 
por el puente Tampico, que es una vista que difícil-
mente mi abuelo pudo haber visto, es una vista que tie-
ne actualmente toda la región. En cualquier punto de 
Tampico y en cualquier punto de Madero y de Mata 
Redonda, pueden ustedes voltear hacia el mar y verán 
siempre una luz que ilumina” (Camero, 2025a). Esta 
omnipresencia de la refinería en el horizonte visual y 
afectivo de la ciudad justifica su inclusión como ele-
mento central en esta memoria hipotética construida 
algorítmicamente.

Este tratamiento visual también puede analizarse 
desde el concepto de “memorias larvales” propuesto 

Imagen 4 | Camero, M. Á. (2024). Casita Calle Durango 1. Documento propio compartido por el artista.
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por Shobeiri (2024), quien las define como memorias 
que se encuentran en un estado intermedio o transito-
rio, similar a la fase larval de un insecto, que denomina 
criptobiótico, “donde los recuerdos no son ni com ple ta-
mente factuales ni meramente posibles; no están ni vi-
vos ni muertos, sino suspendidos entre ambos estados” 
(p. 79). El teórico clarifica que “es este tipo específico de 
memoria, instigada fotográficamente y sos tenida algo-
rítmicamente, que denomino memoria larval —una 
memoria que es tanto virtual como espec tral en su for-
ma de aparición y existencia. Las memorias larvales 
son memorias virtuales del pasado general que están 
en proceso de actualización en un presente particular, 
dando lugar a remembranzas opacas, fragmentadas, 
incorpóreas y espectrales” (Shobeiri, 2024, p. 79). 

La imagen de la casita con la refinería al fondo exis-
te precisamente en este estado larval: no es una docu-
mentación factual ni una pura invención, sino una ex-
presión visual que actualiza la memoria personal del 
artista sin realizarla completamente.

La imagen 6, “Casa de Cultura”, nos permite explo-
rar el concepto que aquí denominamos “documenta-
lismo simbólico afectivo”. Este concepto describe cómo 
la IA no sólo documenta o recrea una realidad exis-
tente, sino que la transforma en un símbolo cargado 
afectivamente. Camero explica sobre este edificio: “la 
es posa de ‘La Quina’ [Joaquín Hernández Galicia, co-
nocido como ‘La Quina’, fue un sindicalista y político 
mexicano, especialmente famoso por su liderazgo en 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana. N. de la E.] manda hacer esta construc-
ción, que sería la Casa de la Cultura. Y aquí es donde 
a mí este tipo de arquitectura me estimula de forma 
fantástica. A algunas personas les da un poquito de 
pena, pero a mí parece genial, porque pone en el plato 
esta realidad que crea esta simpatía y vínculo con mis 
nuevos amigos allá en Italia. Sobre todo, los que vienen 
regresando de Pestum, donde sí hay verdaderas rui-
nas griegas en el suelo italiano” (Camero, 2025a).

Este análisis se alinea con lo que podemos identi-

Imagen 5 | Camero, M. Á. (2024). Casita Calle Durango 2. Documento propio compartido por el artista.
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ficar con una tríada temporal en la imagen generativa, 
que comprende “el ‘esto ha sido’ barthesiano (ça a été) 
y su contraparte en la imagen generativa, el ‘esto no ha 
sido’; el ‘esto es’ generativo, que opera en un presente 
continuo de síntesis algorítmica; y la dupla del ‘esto 
podría haber sido’, que abre un espacio de posibilidad 
histórica, junto con el ‘esto podría ser’, que apunta hacia 
una imagen predictiva’ ” (p. 8). 

La Casa de la Cultura, transformada por el trata-
miento algorítmico, funciona en estos tres registros 
tem porales: documenta un edificio que existe (pero no 
en ese entor no), establece una nueva forma de presen-
cia visual, y abre un espacio de posibilidad histórica 
que dialoga con las ruinas clásicas mediterráneas.

Esta imagen también representa lo que Zylinska 
(2023) describe como la transformación del “esto ha 
sido” barthesiano en el “esto es” generativo, donde el 
valor histórico de la imagen se construye a través de 

sus referentes emocionales y afectivos más que me-
diante su fidelidad documental. La Casa de la Cultura, 
transformada por el tratamiento algorítmico, funciona 
como lo que podríamos denominar un “punctum sin-
tético” capaz de detonar conexiones emocionales pro-
fundas a pesar de su naturaleza no indexical en el sen-
tido fotográfico tradicional.

Finalmente, la imagen 7, “Cantinas Las Glorias de 
Baco, Cheto’s” ilustra el concepto de “insubordinación 
de los signos” propuesto por Richard (1994), aplicado 
al contexto de la creación mediante IA. Richard sugiere 
que las identidades fracturadas, olvidadas o invisibili-
zadas pueden ser recuperadas mediante un uso crítico 
del arte y los signos, con objeto de realizar una sana-
ción de traumas históricos. Camero, al rescatar y trans-
formar digitalmente una cantina tradicional, está rea-
lizando un acto de resistencia contra el olvido y la 
transformación urbana que amenaza con borrar estos 
espacios de la memoria colectiva.

Esta imagen también puede analizarse a través del 
concepto de “reparto de lo sensible” planteado por 
Rancière (2009), quien define cómo se distribuyen las 
experiencias, percepciones y visibilidades dentro de 

Imagen 6 | Camero, M. Á. (2024). Casa de Cultura. Documento propio compar-
tido por el artista.

Imagen 7 | Camero, M. Á. (2024). Cantinas Las Glorias de Baco, Cheto’s. Documento propio compartido por el artista.
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una comunidad. Al representar la cantina Cheto’s “ro-
deada de zacate” (González, 2024), Camero está re-
configurando lo que es visible y perceptible en la his-
toria urbana de Ciudad Madero, desafiando las 
narrativas dominantes sobre progreso y moderniza-
ción. Como señala Martín Prada (2025) al analizar 
obras similares, este tipo de intervenciones artísticas 
cuestionan “la temporalidad lineal y progresiva que 
ha caracterizado la modernidad” (p. 3).

Sobre esta dimensión política de su trabajo, Ca-
mero reflexiona: “En una era donde la inmediatez di-
gital, donde las imágenes se consumen con la misma 
velocidad con la que se olvidan, la fotografía (algorít-
mica) puede recuperar su esencia como ejercicio de 
memoria. No la memoria individual e íntima, sino la 
memoria colectiva que nos ancla a un territorio, a una 
historia común” (Camero, 2025a). Esta declaración 
revela cómo el artista concibe su proyecto no sólo co-
mo un ejercicio estético personal, sino como una in-
tervención en la construcción de la memoria colecti-
va de Ciudad Madero.

Proyectos contemporáneos  
de postmemoria algorítmica afectiva

En el panorama artístico contemporáneo, particular-
mente en el contexto iberoamericano, se ha producido 
una creciente exploración de las intersecciones entre 
IA generativa, memoria afectiva, memoria colectiva y 
producción visual. Estos proyectos se inscriben en lo 
que podríamos denominar “postmemoria algorítmi-
ca”, un campo emergente donde la tecnología de IA 
generativa se utiliza como herramienta para la recons-
trucción, reimaginación y restauración de memorias 
históricas, personales y colectivas.

A continuación presentamos algunos proyectos sig-
nificativos que, junto con Madero: la ciudad que es y 

no es, de Miguel Ángel Camero, conforman un corpus 
representativo de esta tendencia artística-crítica.

Un archivo queer inexistente (2022), de Felipe Rivas 
San Mar tín (Chile, 1982) , constituye un ejercicio de 

re cuperación histórica que aborda la ausencia siste-
má tica de representación LGBTQ+ en los archivos la-
tino americanos. A través del uso de IA generativa, el 
artista chileno crea un archivo fotográfico ficticio que 
documenta la experiencia queer latinoamericana de 
principios del siglo XX. Como señala el propio Rivas 
San Martín (2024), el proyecto emerge como respues-
ta a la violencia arcóntica que ha eliminado la presen-
cia de estas comunidades de los registros históricos: 
“una de las consecuencias de la cultura heteronorma-
tiva es que la experiencia queer del pasado no pudo 
dejar ningún registro o archivo” (p. 165).

El proyecto desarrolla la noción de “prompt mi-
noritario”, una estrategia metodológica diseñada es-
pe cíficamente para contrarrestar los sesgos heteronor-
mativos inherentes en los sistemas de IA. Rivas San 
Martín utiliza estas tecnologías para generar fotogra-
fías que simulan el estilo y la estética de principios del 
siglo XX, pero mostrando parejas homosexuales, les-
bianas y personas queer en situaciones de intimidad y 
afecto. Las imperfecciones técnicas en las imágenes ge-
neradas son interpretadas como “imperfecciones pro-
fundamente queer de una tecnología aún en desarrollo” 
(Rivas San Martín, 2022), funcionando como marca-
dores éticos que evidencian su naturaleza construida.

En la misma línea de recuperación de memorias invi-
sibilizadas, Exhumar la memor.IA (2023) de Rogelio 
Séptimo (México, 1978) representa una innovadora in-
tegración entre prácticas tradicionales de la comuni-
dad purépecha y tecnología de IA generativa. Este pro-
yecto, que obtuvo el reconocimiento en la 20 Bienal 
del Centro de la Imagen en México, surge de la moti-
vación personal del artista por visualizar a su bisabue-
la, de quien no existían registros fotográficos. La ini-
ciativa evolucionó hacia una dimensión comunitaria 
que abarca a los habitantes de la región lacustre de 
Pátzcuaro, Michoacán.

Metodológicamente, Exhumar la memor.IA intro-
duce el concepto de “mesas de trueque digital”, una 
me todología híbrida que combina prácticas ancestra-
les de intercambio comunitario con IA generativa. Co-
mo documenta MacMasters (2023), este proceso im-
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plica espacios donde los participantes intercambian 
testimonios y fotografías familiares. El proyecto desa-
rrolla además la noción de “memoria visual híbrida”, 
que integra fotografía analógica, IA generativa (Dall- 
E) y técnicas de intervención visual con marcas mo-
nocromáticas sobre vidrio, estableciendo un diálogo 
entre tecnología y tradición.

Otro proyecto significativo en este campo es IAbuelas 

(2023) de Santiago Barros (Argentina), que utiliza la 
pla taforma Midjourney para visualizar cómo se verían 
hoy los hijos de personas desaparecidas durante la dic-
tadura argentina (1976-1983). Este proyec to —que ha 
alcanzado 12,500 seguidores en Instagram— busca 
mantener activa la búsqueda de aproximadamente 
300 nietos aún no identificados. Como señala Vallejo 
(2023), el proyecto ha generado reaccio nes significati-
vas con familiares que han “reconocido” rasgos de sus 
seres queridos en las imágenes generadas por IA.

IAbuelas desarrolla el concepto de “justicia poéti-
ca digital”, e “imaginación artificial” como marco para 
entender el uso de IA en contextos de violencia estatal 
y desaparición forzada. Su metodología implica un so-
fisticado proceso de fusión visual entre fotografías de 
padres desaparecidos y la implementación de prompts 
específicos para generar retratos actualizados. El pro-
yecto mantiene un delicado equilibrio ético al declarar-
se explícitamente como no oficial y reconocer sus limi-
taciones, mientras contribuye a mantener visible una 
herida histórica pendiente de reparación.

En el ámbito terapéutico, Synthetic Memories (2023), 
del estudio Domestic Data Streamers en Barcelona, es 
una aproximación innovadora a la preservación de me-
morias en riesgo. El proyecto se enfoca en abordar la 
pérdida de memoria visual en contextos de demencia, 
crisis migratoria y trauma colectivo. Su metodología 
incluye entrevistas personalizadas de 45-60 minutos, 
durante las cuales se utiliza prompt enginee ring para tra-
ducir testimonios orales en imágenes, con un proceso 
iterativo de retroalimentación con los par ticipantes.

Como señala García (2023), el proyecto ha descu-
bierto que cierta ambigüedad en las imágenes puede 

ser más efectiva que las representaciones nítidas para 
activar procesos de reminiscencia. Este hallazgo ha si-
do respaldado por investigaciones acadé micas en co-
laboración con las universidades de Toron to y British 
Columbia, demostrando que estas interven ciones pue-
den “generar espacios de plasticidad neuronal” que 
mejoran la capacidad de los pacien tes para conectar 
con su historia personal (Del Castillo, 2024).

Un quinto caso relevante es Con la carne desnuda. Dia

rios de María del Pilar 19731985 (2024), de Julio Pe-
reira (Uruguay, 1978), un fotolibro que representa un 
acercamiento innovador a la memoria histórica de la 
dictadura cívico-militar uruguaya. A través de los dia-
rios de María del Pilar —una mujer cercana a los círcu-
los del poder—, el proyecto ofrece una perspectiva ín-
tima de quienes consideraban que “la vida siguió más 
o menos igual” durante el régimen. La obra integra 
documentación de archivo, textos históricos, narrati-
va ficcional y el uso de IA generativa para crear imá-
genes en formato polaroid y recrear documentos que 
complementan los relatos de los diarios.

Como señala Pereira (2024), la IA permite “volver 
atrás en la línea del tiempo, generar los documentos 
inexistentes, pero no por ello menos reales”. Estas imá-
genes de “ficción histórica algorítmica” no reemplazan 
la memoria, sino que la amplifican y permiten imagi-
nar los vacíos dejados por la censura y la represión.

Estos proyectos, junto con Madero: la ciudad que es y 

no es, de Camero, ilustran cómo la tecnología de IA 
generativa puede ser apropiada críticamente para pro-
pósitos de reconstrucción memorial y restauración 
afec tiva. Cada uno, desde su particular aproximación, 
demuestra el potencial humanístico de estos sistemas 
cuando son utilizados con sensibilidad ética, crítica 
tecnológica, artística y compromiso social.

A nivel internacional, iniciativas similares son, en-
tre otras, Imagined Images (2023), de Maria Mavro-
poulou (Gre cia, 1989), que utiliza la IA para recrear 
re presentaciones familiares del pasado; en En Pseu

do amnesia: The Electrician (2022), Boris Eldagsen (Ale-
mania, 1970) explora la memoria artificial a través de 



Postmemoria algorítmica afectiva e identidad histórica visual. Madero: la ciudad que es y no es

50 Universidad Antonio Nariño | Facultad de Artes

un lenguaje visual inspirado en los años cuarenta; y 
Ar chive Dreaming (Refik Anadol Studio, 2017), de Re fik 
Anadol (Turquía, 1985) , emplea algoritmos de apren-
dizaje automático para reconfigurar archivos históri-
cos en visualizaciones inmersivas.

Estos proyectos comparten un interés fundamen-
tal por explorar cómo la IA puede generar nuevas for-
mas de representar el pasado, confrontando las nocio-
nes tradicionales de archivo y memoria. Como señala 
Mavropoulou (2023), las imágenes generadas por IA 
pueden tener un tipo de “verdad más universal de los 
fenómenos” al ser producto de la amalgama de millo-
nes de fotografías. Por su parte, Eldagsen enfatiza el 
efecto de déjà vu inherente a la experiencia prompto-
gráfica, mientras que Anadol se centra en la transfor-
mación algorítmica de datos históricos en nuevas ex-
periencias visuales colectivas.

Todos estos proyectos —en su diversidad de apro-
ximaciones y objetivos— están contribuyendo a con-
figurar un campo emergente en la intersección entre 
arte, tecnología y memoria que podríamos denominar 
“postmemoria algorítmica afectiva”. Este campo no 
só lo está expandiendo las posibilidades de la repre-
senta ción visual y la construcción memorial, sino que 
también está abriendo nuevas vías para la sanación 
histórica, la reivindicación identitaria y la resistencia 
cultural en contextos marcados por la invisibilización, 
el trauma y la pérdida.

Discusión 

El proyecto Madero: la ciudad que es y no es de Miguel 
Ángel Camero es un caso paradigmático de lo que he-
mos denominado “postmemoria algorítmica afectiva”, 
un campo emergente en la intersección entre la IA 
generativa, la memoria colectiva y la construcción de 
identidades culturales. A través del análisis de este pro-
yecto y su contextualización en un marco más amplio 
de prácticas artísticas contemporáneas podemos ex-
traer conclusiones significativas sobre el po tencial de 
estas tecnologías para la reconstrucción memorial y la 
preservación del patrimonio cultural inmaterial.

La propuesta de Camero trasciende la mera docu-
mentación arquitectónica para convertirse en un ejer-
cicio de reimaginación afectiva de un espacio urbano. 
La declaración de Camero: “no me interesa que la gen-
te vea el antes y el después de las imágenes, me intere-
sa que compren la ficción” (González, 2024), revela una 
comprensión intuitiva de lo que Shobeiri (2024) deno-
mina “memorias posibles”, donde el valor de las imá-
genes generadas mediante IA no reside en la fidelidad 
documental, sino en su capacidad para materializar vi-
sualmente posibilidades históricas que, aunque nunca 
existieron físicamente, contienen verdades afectivas sig-
nificativas sobre la identidad de Ciudad Madero.

La propuesta de Camero nos permite reflexionar 
sobre cómo la IA generativa está transformando fun-
damentalmente nuestra relación con el archivo histó-
rico. Las imágenes creadas en este proyecto no pre-
tenden sustituir o falsificar la realidad histórica, sino 
ampliar las posibilidades de nuestra relación con el pa-
sado. Los usos de la IA generativa han abierto un ho-
rizonte de posibilidades humanísticas inéditas, per-
mitiendo nuevas formas de resistencia contra lo que 
Derrida (1997) denomina “violencia arcóntica”, es de-
cir, la violencia ejercida sobre la memoria colectiva a 
través del control institucional de los archivos.

El análisis de este caso nos permite identificar tres 
dimensiones fundamentales en las que la “postmemo-
ria algorítmica” opera como herramienta de construc-
ción memorial. Primero, una dimensión testimonial- 
afectiva, donde las imágenes generadas mediante IA 
funcionan como “vestigios sintéticos” que materia lizan 
experiencias subjetivas y memorias personales. Segun-
do, una dimensión político-cultural, donde estas in-
tervenciones desafían narrativas dominantes sobre el 
desarrollo urbano y preservan elementos identitarios 
amenazados por procesos de modernización. Tercero, 
una dimensión ontológica-temporal, donde la imagen 
generativa establece nuevas relaciones con el tiempo 
histórico, operando simultáneamente en los registros 
del “esto ha sido”, “esto es”, “esto no ha sido” y ”esto po-
dría haber sido”.

Es importante señalar, sin embargo, que esta apro-
piación crítica de la IA generativa no está exenta de 
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tensiones y contradicciones. La IA promete preservar 
y expandir nuestra percepción del mundo, pero al ha-
cerlo, también redefine la verdad de las imágenes. Los 
pactos lectura y valores asociados a las imágenes se de-
berán transformar, quizás no al ritmo que impone el 
avance de la IA generativa, pero sí como una exigen-
cia histórica para la comprensión de la realidad visual 
ante un escenario cambiante. Esta redefinición plantea 
interrogantes fundamentales sobre la autenticidad, la 
autoría y la autoridad en la construcción de archivos 
históricos.

La reflexión en torno al proyecto de Camero pone 
en contexto la pregunta acerca de si la IA debe ser un 
medio para revalorizar la historia visual o, por el con-
trario, estamos cediendo la construcción de la memo-
ria a un conjunto de códigos algorítmicos. Existe una 
hibridación en cuanto a las intenciones del autor, el 
uso de la fotografía como registro documental y el uso 
de la IA generativa para revalorizar y actualizar la me-
moria desde el territorio afectivo. Esta reflexión crítica 
revela una conciencia de las implicaciones éticas y po-
líticas del uso de la IA en la reconstrucción de la me-
moria colectiva, y sugiere que el uso de estas tecnolo-
gías debe ser llevado a cabo con una actitud crítica y 
consciente.

La comparación del proyecto de Camero con otras 
iniciativas contemporáneas como Un archivo queer ine

xistente, Exhumar la Memor.IA, IAbuelas, Con la car

ne desnuda o Synthetic Memories revela patrones sig-
nificativos en el uso humanístico de la IA generativa. 
Todos estos proyectos comparten una aproximación 
crítica a la tecnología, un compromiso con comuni-
da des y memorias marginalizadas, y una conceptua-
lización de la IA no como una simple herramienta 
técnica, sino como un “aparato tecno-estético” (Flus-
ser, 2006, 2012; Déotte, 2012) que reconfigura nuestra 
relación con el pasado y la memoria.

Estos proyectos también evidencian cómo la IA ge-
nerativa está expandiendo las posibilidades de lo que 
Hirsch (2012) denomina “postmemoria”, permitien-
do nuevas formas de conexión imaginativa con expe-
riencias que no fueron vividas directamente pero que 
han moldeado significativamente el presente de comu-

nidades e individuos. En el caso de Camero, esta co-
nexión se establece no sólo con su historia familiar 
personal, sino con la memoria colectiva de una ciu-
dad definida por su relación con la industria petrolera.

El proyecto Madero: la ciudad que es y no es ilustra 
el potencial de la IA generativa para funcionar como 
lo que Zylinska (2023) denomina una “máquina de la 
percepción”, que no sólo reproduce lo visible, sino que 
hace visible lo que de otra manera permanecería invi-
sible o perdido en la memoria. Las casas modestas, las 
cantinas tradicionales y los edificios abandonados de 
Ciudad Madero, transformados mediante la interven-
ción algorítmica, adquieren una nueva visibilidad y 
relevancia en la construcción de la identidad urbana.

Conclusiones

El análisis de Madero: la ciudad que es y no es ha permi-
tido identificar y desarrollar un andamiaje conceptual 
emergente en torno a la “postmemoria algorítmica 
afec tiva”, evidenciando el potencial de la IA generativa 
como herramienta para la reconstrucción de identi-
dades culturales. A diferencia de enfoques documen-
tales tradicionales, este tipo de trabajos no pretenden 
falsificar la historia, sino expandir nuestras posibilida-
des de relación con el pasado a través de imágenes que 
contienen verdades afectivas significativas.

Este estudio contribuye a la teorización de la ima-
gen generativa mediante la proposición de conceptos 
como “vestigios visuales sintéticos”, “index algorítmi-
co”, “documentalismo simbólico afectivo” y “punctum 
sintético”, que permiten comprender las nuevas rela-
ciones que se establecen entre tecnología, memoria e 
identidad. Estos conceptos ayudan a articular cómo las 
imágenes generadas mediante IA pueden funcionar 
como vehículos de memoria afectiva sin necesidad de 
adherirse a los pactos de referencialidad tradicionales 
de la fotografía documental.

El emergente “giro algorítmico” en los estudios de 
la memoria que hemos observado en éste y otros pro-
yectos contemporáneos plantea importantes desafíos 
epistemológicos y éticos que requerirán nuevos mar-
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cos interpretativos. Las prácticas artísticas analizadas 
sugieren que la principal aportación de la IA genera-
tiva no radica en su capacidad mimética, sino en su 
potencial para materializar visualmente memorias hi-
potéticas y larvales, permitiendo formas de conexión 
con el pasado que trascienden las limitaciones docu-
mentales.

Resulta esencial señalar que el valor de estos pro-
yectos depende fundamentalmente de su apropiación 
crítica y ética. Como demuestra el trabajo de Camero, 
la IA generativa puede funcionar como herramienta de 
resistencia contra el olvido institucional y la “violen-
cia arcóntica” cuando se utiliza para visibilizar narra-
tivas marginalizadas y reconfigurar lo que es percep-
tible en la historia urbana.

Para futuras investigaciones será importante es-
tudiar la recepción comunitaria de estos proyectos, 
ana lizar los procesos específicos de co-creación entre 
artistas y algoritmos, y examinar las implicaciones po-
líticas de la postmemoria algorítmica en diferentes con-
textos culturales. En el caso específico de Madero: la 
ciudad que es y no es, sería valioso explorar su poten-
cial contribución a políticas públicas de preservación 
del patrimonio arquitectónico y cultural de la región.

Como lo demuestra el proyecto analizado, la foto-
grafía transformada algorítmicamente puede recu pe-
rar su esencia como ejercicio de memoria colectiva que 
nos ancla a un territorio y a una historia común, abrien-
do nuevas posibilidades para la construcción de archi-
vos afectivos que trasciendan tanto la nostalgia perso-
nal como la documentación histórica convencional.
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Glosario
Aparato tecno-estético. Concepto derivado de Flusser 

y Déotte que describe los modelos de IA generati-
va como entidades técnicas que trascienden su fun-
ción instrumental para configurar y reconfigurar la 
sensibilidad y percepción de una época, mediando 
nuestra experiencia del mundo y produciendo nue-
vas formas de sensibilidad.

Archivo queer inexistente. Concepto desarrollado por 
Felipe Rivas San Martín que propone una metodo-
logía de creación de archivos alternativos median-
te IA que desafía las narrativas hegemónicas y do-
cumenta experiencias sistemáticamente borradas 
de los registros históricos oficiales.

Documentalismo simbólico afectivo. Concepto que 
describe cómo la IA no sólo documenta o recrea 
una realidad existente, sino que la transforma en un 
símbolo cargado afectivamente. Esta forma de do-
cumentalismo trasciende la fidelidad histórica para 
priorizar la eficacia afectiva y simbólica de las imá-
genes generadas.

“Esto no ha sido” / “Esto es” generativo. Transforma-
ción del concepto barthesiano del “esto ha sido” 
fotográfico hacia nuevas modalidades temporales 
en la imagen generativa. El “esto no ha sido” reco-
noce la naturaleza sintética de la imagen, mientras 
el “esto es” generativo opera en un presente conti-
nuo de síntesis algorítmica.

Ficción histórica algorítmica. Término usado para des-
cribir imágenes generadas por IA que no reempla-
zan la memoria histórica, sino que la amplifican y 
permiten imaginar los vacíos dejados por la censu-
ra, la represión o la ausencia de documentación.

Fotomontaje generativo / Síntesis visual algorítmica. 

Evolución tecnológica del fotomontaje tradicional 
basada en la síntesis de millones de imágenes digi-
tales para crear ficciones visuales transtemporales 
mediante IA.

Giro algorítmico. Se refiere a la transformación epis-
temológica emer gente en los estudios de la memo-
ria que reconoce el papel de la IA generativa en la 
construcción y reconstrucción de archivos históri-
cos y memorias colectivas.
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Index algorítmico. A diferencia del index fotográfico 
tradicional, que establece una conexión física con 
su referente, el index algorítmico se caracteriza por 
una referencialidad dinámica y generativa media-
da por procesos computacionales con valor simbó-
lico, operando a través de conexiones afectivas y 
memoriales.

Máquina de la percepción. Concepto de Zylinska (2023) 
que describe cómo la sociedad contemporánea se 
ha visto progresivamente envuelta en sistemas tec-
nológicos de producción visual, desde la fotografía 
hasta la IA, que no sólo reproducen lo visible sino 
que hacen visible lo invisible.

Memorias hipotéticas. Concepto propuesto por Sho-
beiri (2024) que describe la capacidad de la IA ge-
nerativa para producir “memorias posibles”, es 
decir, relatos visuales que, sin haber ocurrido, po-
drían haber sido parte de una historia colectiva, 
desafiando la noción tradicional de archivo.

Memorias larvales. Término acuñado por Shobeiri 
(2024) para describir memorias en estado inter-
medio o transitorio, similar a la fase larval de un 
insecto. Son memorias que no son ni completamen-
te factuales ni meramente posibles, sino que están 
suspendidas entre ambos estados, actualizándose 
en el presente sin realizarse completamente.

Postmemoria algorítmica afectiva. Concepto emer-
gente que describe el uso de la IA generativa para 
la construcción y reconstrucción de memorias vi-
suales inexistentes desde la afectividad. Expande 
la teoría de postmemoria de Hirsch (2012) al ám-
bito digital, donde la IA participa activamente en 
la construcción de memorias colectivas e indivi-
duales con valor simbólico y afectivo.

Prompt minoritario. Estrategia metodológica desarro-
llada por Felipe Rivas San Martín, diseñada especí-
ficamente para contrarrestar los sesgos heteronor-
mativos y hegemónicos inherentes en los sistemas 
de IA, permitiendo la generación de imágenes que 
visibilizan identidades históricamente marginadas.

Punctum sintético. Adaptación del concepto barthe-
siano de punctum al contexto de la imagen genera-
tiva. Describe la capacidad de las imágenes gene-

radas por IA para provocar una respuesta afectiva 
genuina y conexiones emocionales profundas, a pe-
sar de su naturaleza no indexical en el sentido fo-
tográfico tradicional.

Reparto de lo sensible visual. Aplicación del concepto 
de Rancière al contexto de la IA generativa, descri-
biendo cómo estas tecnologías reconfiguran lo que 
es visible y perceptible en una comunidad, desa-
fiando las exclusiones históricas en la producción 
de imágenes.

Vestigios visuales sintéticos. Inspirado en la teoría de 
Didi-Huberman sobre la imagen como vestigio, es-
te concepto describe imágenes generadas por IA 
que funcionan como huellas visuales de experien-
cias no documentadas. Aunque no constituyen evi-
dencia histórica directa, poseen un valor simbólico 
significativo que permite articular memorias frac-
turadas.

Violencia arcóntica. Concepto de Derrida (1997) que 
se refiere a la violencia ejercida por los guardianes 
del archivo sobre la memoria colectiva, manifesta-
da en el control institucional sobre cómo se guarda, 
organiza y accede a la memoria. En el contexto de 
la IA, describe cómo las tecnologías pueden perpe-
tuar o resistir estas estructuras de poder.
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