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El presente, es un pensamiento.  
Un pensamiento extenso, que 
tiene páginas, que pesa poco, 
pero que  trasciende.  Este, es un 

pensamiento que ha tomado forma en 
diferentes cabezas y ahora se posa en sus 
manos.  Este pensamiento se ha hecho 
materia y de allí parte de su poder de fas-
cinar.  En oportunidades es útil que un 
pensamiento cuente con su propia ma-
teria. Hace posible el contacto, que des-
de todo punto de vista facilita eso de la 
interacción.  Que un pensamiento se 
convierta en un objeto, en un be-
llo objeto (pensemos en una acep-
ción contemporánea de la belleza) 
le confiere al mismo una cantidad 
de opciones con las que solamente 
cuenta la materia.  
Ser obsequiada, ser guardada, ser abra-
zada, ser tocada, recorrida con las manos 
o convertirse en símbolo y ocupar un es-
pacio en la memoria.  Simplemente ser.
Esta reivindicación del objeto, obviamen-
te apunta a no perder de vista el valor 
que tienen los libros, las revistas y los 
diarios impresos.  Valores que se han in-
tentado reemplazar por lo inmediato de 
lo digital, por su gratuidad disfrazada, por 
lo efímero tras lo intangible.  Por supues-
to, pretende recordar lo importante, lo 
confortante que resulta la materia; pero 
no por ello argumentar una posición ob-
tusa más que romántica en detrimento 
del evidente cambio o de la integración 
de nuevos soportes para la comunicación 
visual.
Es evidente que las formas que so-
portan la comunicación cambian.  
Por supuesto los medios y hasta los 
fines perseguidos en este proceso, 
también.  
Pretender ignorar los efectos de tal rea-
lidad, resultaría tan necio como inútil.  
Muchas han sido las apuestas por el Apo-
calipsis de los medios impresos desde 
décadas atrás, pero también existe una 
realidad que vale la pena apuntar: aún 
están ahí, al alcance de la mano, valiosos 
y confiables como siempre, exhibiendo 
desde el papel, ese poder que les otor-
gan más de quinientos años de ser de-
pósito de conocimiento y recurso físico 

en la consolidación del pensamiento del 
hombre hasta la fecha. 
En el momento que atravesamos 
(como creo que sucede en todos los 
momentos) resulta vital que quien 
trabaja para medios impresos, ten-
ga competencias para realizar sus 
propuestas, no solamente consien-
te de un formato y un determina-
do proceso técnico, sino además 
cuente con la capacidad  integrar a 
su saber los innumerables recursos 
de lo virtual, en procura de las he-
rramientas que le permitan, apor-
tar a los formatos tradicionales lo 
necesario para dar la lucha contra 
la inmediatez y la aparente super-
ficialidad.
Desde nuestra área de labor, el Diseño 
editorial contempla entre sus productos, 
no sólo uno de los ejercicios de diseño 
más completos e históricamente más 
importantes como es el libro, sino que 
se encarga de la definición de otros dos 
que son espejo de importantes procesos 
culturales.  Como es bien sabido, los pe-
riódicos y las revistas son desarrollos que 
desde todo punto de vista se identifican 
con el devenir de las sociedades en las 
que se inscriben y corresponden clara-
mente en sus diseños, propuestas téc-
nicas y definición, a las dinámicas de las 
comunidades que los alimentan. 
Reconocemos que aunque las nece-
sidades son las mismas, los escenarios 
han cambiado.  Las limitantes eco-
nómicas se hacen cada vez más 
rígidas, toda vez que los procesos 
de impresión y todos los recursos 
creativos destinados a generar el 
material para tales efectos, están 
ligados a estrictas condiciones del 
mercado.   Aunque para muchos pare-
ce ser evidente el claro dominio de los 
medios digitales en el medio editorial ac-
tual, el diseño existe para pensar de una 
manera estratégica donde todos los re-
cursos son pertinentes.
Diseñar para los medios de hoy tanto 
como para los de siempre, es un pro-
ceso complejo, marcado por la inde-
pendencia, lo diferente y con marcadas 
exigencias.  

Resolver un periódico, una revista o un 
libro requiere de un ejercicio de rigor 
total y un claro dominio de los recursos 
específicos que entrega el diseño edito-
rial:  corrección en el desempeño tipo-
gráfico, habilidades técnicas, capacidad 
de conceptualización y una sensibilidad 
particular ante la actualidad y ante la obra, 
además de una gran riqueza en el reper-
torio de recursos gráficos que le permitan 
al diseñador, apoyar con la suficiente dis-
creción y belleza el importante ejercicio 
de configurar el análisis el pensamiento 
de la sociedad que recibe su trabajo.  To-
dos estos elementos, que se articulan a 
la construcción de la página ya sea esta 
de papel o no.  El soporte finalmente no 
anula ninguno de tan preciados atributos.
En medio de este panorama y afirmacio-
nes diversas que van desde lo romántico 
empedernido a lo objetivo descarnado, 
surge varias preguntas cuyas respuestas 
nos servirían para descubrir si finalmente 
estamos viendo crecer una generación 
que educada en la inmaterialidad puede 
que pierda de vista lo esencial.  

Aunque para muchos 
parece ser evidente el 
claro dominio de los me-
dios digitales en el medio 
editorial actual, el dise-
ño existe para pensar de 
una manera estratégica 
donde todos los recursos 
son pertinentes.”

Ana Milena Castro
Diseñadora Gráfica 

Facultad de Arquitectura y Bellas Artes

“







UNA
AVENTURA LLAMADA

COLORES VIDAP
O

R
LA

L
a Responsabilidad Social 
Universitaria es una tarea 
que busca integrar la aca-
demia con su entorno, per-
mitiéndole  estudiar las rea-

lidades sociales de manera directa, 
lo que le permite proponer solucio-
nes a sus problemáticas, mejorando 
consecuentemente las condiciones 
de vida de las diversas comunida-
des. De esta forma, pensar y hacer 
diseño social implica tomar una po-
sición autocrítica, donde se busca 
despertar la conciencia del impacto 
que conlleva hacer diseño, su rela-
ción con el contexto y el aporte que 
realiza a la población.
Desde el 2010 el programa de Di-
seño Gráfico de la Universidad 
de Boyacá ha ganado espacios de 
participación en la comunidad y 

esto ha afianzado la conciencia de hacer 
diseño con sentido social; este es el caso 
del Periódico Escolar EXPLORADORES, 
proyecto desarrollado por los estudiantes 
del programa de Diseño Gráfico, y que 
ha tenido un impacto altamente positivo 
en la comunidad, ya lleva siete ediciones 
y fue reconocido como experiencia signi-
ficativa en la sección de Caracol Noticias: 
Gente que hace la diferencia. En este sen-
tido, es interesante conocer los alcances 
de este tipo de proyectos, donde el tra-
bajo en equipo evidencia cómo desde el 
diseño también se aporta a la comunidad. 

En la misma dirección, otras facultades y 
programas  de Diseño gráfico en el país 
trabajan en pro de la construcción de una 
Colombia mejor.  El diseño es la excusa 
para acercar los proyectos de aula a las 
comunidades y el resultado siempre es 
beneficioso.  Continuemos trabajan-
do por el cambio, la Universidad es una 
oportunidad y nuestros colectivos de 
estudiantes son la herramienta perfecta.  
A continuación se expone otro ejemplo 
de proyecto gráfico, donde una acción se 
convierte en un gran aporte en la cons-
trucción de bienestar. 

Este proyecto ideado por el profesor 
Fernando Arboleda, se viene realizando 
desde 2011 en la clase de Diseño de Co-
municación Visual
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A continuación se expone otro 
ejemplo de proyecto gráfi-
co, donde una acción se con-
vierte en un gran aporte en 
la construcción de bienestar. 

...Había una vez unos valientes 
aventureros con el deseo infan-
til de cambiar el mundo. 
Salieron en sus barcos en busca 
de la felicidad que nunca se les 
había perdido. 
El color de la luna los condujo 
hacia misteriosas islas, lleván-
dolos al interior de lo que pa-
recía un castillo: la escuela. Al 
entrar, chocaron con columnas 
de chocolate que resultaron ser 
las piernas de unos gigantes que 
habitaban el castillo. 

Para resolver los misterios que 
allí se escondían, decidieron 
escalar a los gigantes de cho-
colate y así, descubrir con sus 
propios ojos aquello que se es-
condía en los sueños de los gi-
gantes. 

Algunos de estos se sacudían sin 
dejar que los marineros trepa-
ran por sus piernas, otros, los 
ayudaban a subir porque ha-
bían perdido algo y pensaban 
encontrarlo en los intrépidos 
aventureros. 
Los gigantes de chocolate eran 
tan activos que solo se calma-
ban con el canto de las sirenas. 
Su creatividad desbordaba sus 
cuerpos como electricidad y sus 
mentes estaban llenas de acer-
tijos que solo la astucia de los 
marineros pudieron descifrar. 
Sin darse cuenta, los aventu-
reros se hicieron cada vez más 
grandes gracias a la alegría del 
lugar hasta alcanzar inespera-
damente el tamaño de los gi-
gantes, logrando contemplar a 
plenitud su chocolatosa mirada. 

U
na aventura llamada

Colores por la Vida

la m
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a dirección, otras facultades y program
as  de D
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COLORES POR LA VIDA in-
tegra el trabajo del diseñador 
de comunicación visual jave-
riano con necesidades y exi-
gencias de diseño existentes 
en diferentes comunidades 
y sectores sociales de la 
ciudad de Cali, logrando 
la unión del proceso aca-
démico con el trabajo 
comunitario en escena-
rios reales. Así, se han 
intervenido diferen-
tes escuelas y cen-
tros comunitarios en 
sectores populares 
caleños como los 
barrios Meléndez, 
Marroquín, Agua-
blanca, Polvorines 
y Cascajal.

Esta iniciativa 
pretende pro-
piciar escenarios de sensibilización y par-
ticipación social, generando en niños de 
escuelas públicas de la ciudad un sentido de 
pertenencia por el espacio escolar, el cual, en 
algunos momentos consideran ajeno y dis-
tante de sus intereses.
 Así, se logra integrar a los futuros diseñado-
res con contextos más allá del aula de clase 
(taller de diseño) a partir de la coordinación 
y realización de talleres de escritura, dibujo e 
ilustración infantil con el propósito de hacer 
más cercano y amable el espacio de la escuela 
para los niños que allí adelantan sus estudios 
primarios.
Este proyecto busca integrarse a la so-
lución de problemáticas sociales como 
las existentes en algunos de los sectores 
populares como los antes mencionados, 
expresando el espíritu por convertir el 
conocimiento académico como agente de 
cambio social en busca de un bien común.

Los gigantes de chocolate, al 
mirar los ojos de los marine-
ros, entendieron que habían 
estado buscando algo que 
estaba más cerca de lo que 
ellos pensaban. Escondidas 
en los sueños de los gigantes, 
había historias maravillosas 
que narraban sus alegrías, 
sus deseos, sus miedos y sus 
realidades. 

Los aventureros, inquietos 
por su descubrimiento, me-
tieron sus narices en las his-
torias de los gigantes, topán-
dose con dibujos que pedían 
a gritos su traducción ya que 
solo eran comprendidos por 
los gigantes de chocolate. 
descifrarlos, los marineros 
encontraron allí respuestas 
a interrogantes como dónde 
duermen los tiburones, dón-
de sueñan los sueños de las 
niñas y por qué lloran tanto 
las ballenas. 
Lo más maravilloso fue que 
aquellas historias nunca se 
habían perdido sino que 
siempre habían estado son-
riéndoles a todos. 
Por eso, los aventureros pin-
taron sonrisas y sueños en las 
nubes, abrazos y juegos en los 
corazones y mil y una maravi-
llas en cuanto rincón escondi-
do tenía el castillo. 
Con la tarea cumplida, los va-
lientes marineros regresaron a 
sus barcos, levaron anclas y se 
fueron felices a casa llevando 
todo lo aprendido a lo largo de 
los siete mares y las tierras que 
los rodean...



a ilustración, en los cuales los niños deben 
construir relatos y dibujos sobre temas 
como sus sueños, valores sociales, respeto 
al medio ambiente, etc., de acuerdo a las 
necesidades expresivas de los niños pre-
sentadas por sus maestras de escuela, con 
las cuales se trabaja de manera articulada 
en todo momento del proceso.
De esta forma, los niños recrean sus his-
torias a través de su imaginación, constru-
yendo narraciones llenas de la creatividad, 
fantasía, alegría y emoción propias de la 
niñez, en un proceso donde la escritura va 
acompañada por el dibujo, actividad que 
los niños disfrutan al máximo, logrando 
materializar sus ideas a partir de la reinter-
pretación de sus barrios, sus familias, sus 
casas y sus escuelas. A partir de los talleres, 
los futuros diseñadores logran abrir espa-
cios expresivos que les ofrece a los niños la 
oportunidad de manifestar sus pensamien-
tos por medio de actos creativos, logrando 
plasmar así una serie de textos e imágenes 
que invitan a interactuar a la comunidad 
con su escuela.

Con los dibujos resultantes del taller, se 
han diseñado varios murales donde los ni-
ños, sus padres y maestras han participa-
do a nivel grupal con sus propuestas, las 
cuales posteriormente fueron aplicadas en 
conjunto con los estudiantes universitarios 
desde diversas técnicas del dibujo y la ilus-
tración.

Fruto del proceso de trabajo mencionado, 
se han conseguido desarrollar propuestas 
muralísticas para que la comunidad edu-
cativa de las escuelas se apropie de los es-
pacios que se habitan cotidianamente. Así, 
se ha logrado ofrecer a las comunidades, 

            de la Carrera de Diseño de Co-
municación Visual de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana Cali. 

El objeto fundamental de este proyecto, 
en una primera etapa, radica en interve-
nir el entorno de las escuelas a través de 
murales que narran las historias construi-
das en los relatos y dibujos hechos por los 
propios niños en los talleres.
Lo anterior permite alcanzar un mejo-
ramiento de los escenarios escolares, 
además de fortalecer valores entre la 
comunidad como el sentido de perte-
nencia, el respeto, el trabajo en equipo, 
entre otros. En una segunda etapa, los 
futuros diseñadores de comunicación 
visual diseñan libros infantiles ilustrados 
a partir del material resultante de los ta-
lleres (dibujos y relatos), logrando en un 
producto editorial la materialización de 
los anhelos, sueños e historias nacidos de 
la imaginación de los niños de las escuelas 
intervenidas. 

Así, COLORES POR LA VIDA se centra 
en la reflexión alrededor de hacer posi-
ble procesos educativos que posibiliten 
lograr un bienestar individual y colectivo 
en comunidades muy determinadas, con-
virtiendo el conocimiento académicos en 
un instrumento para alcanzar diversos 
valores como igualdad, solidaridad, inclu-
sión, dignidad y colaboración. 

El proyecto inicia con la organización de 
equipos de trabajo formados por estu-
diantes de Diseño de Comunicación Vi-
sual, quienes previo al encuentro con los 
niños de las escuelas, definen las activida-
des de los talleres de escritura creativa 

Así, COLORES POR LA 
VIDA pretende encon-

trar espacios temáti-
cos que propicien 

una reflexión pro-
funda del tra-

bajo de la co-
municación 
visual en la 

actualidad, su rol activo y transfor-
mador de la sociedad, al igual que al 
dinámica e incluyente con diferentes 
sectores de la comunidad.

La necesidad por buscar temas 
y ejercicios de aplicación formal 
para proyectos académicos de 
comunicación visual diferentes a 
los tradicionales expuestos en el 
taller de diseño, nos llevaron a 
preguntarnos por la relación di-
seño-ciudad desde el escenario 
educativo. 

Es allí donde se manifiestan 
los elementos fundamenta-
les del diseño para dar res-
puesta a problemáticas de 
comunicación visual cer-
canas al compromiso real 
de nuestra disciplina y su 
interrelación con el ser 
humano.  

De esta manera, busca 
propiciar escenarios de trabajo parti-
cipativo desde la comunicación visual, 
integrando la realidad de algunos cen-
tros educativos de formación básica 
de nuestra ciudad con el trabajo aca-
démico realizado en la universidad, 
permitiendo que se generan diálogos 
directos entre los diseñadores en 
formación y comunidades específicas 
integradas por niños, profesores y pa-
dres de familia. 
En un primer momento, se buscó en-
trar en contacto con las comunidades 
de estos sectores,  encontrando en 
las escuelas espacios de intervención 
como diseñadores, con el fin de favo-
recer el acercamiento a la lectura de 
textos e imágenes por parte de niños 
que no superaban los 10 años de edad, 
a través de un ejercicio de escritura 
creativa y dibujo, dirigidos por estu-

diantes

Así,COLORES POR LA VIDA 
se centra en la reflexión alre-
dedor de hacer posible proce-
sos educativos que posibiliten 
lograr un bienestar individual y 
colectivo en comunidades muy 
determinadas, convirtiendo el 
conocimiento académicos en 
un instrumento para alcanzar 
diversos valores como igualdad, 
solidaridad, inclusión, dignidad y 
colaboración. 
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especialmente a los 
niños, escenarios edu-
cativos agradables y 
acondicionados como 
lugares que acercan y 
motivan.
Posterior a la realiza-
ción de los murales, los 
diseñadores se con-
centran en desarrollar 
productos editoriales 
que dan vida a los rela-
tos y dibujos construi-
dos por los niños en 
los talleres, haciendo 
visibles por medio de 
libros infantiles ilustra-
dos las capacidades, 
habilidades, destrezas 
y el potencial creati-
vo de los niños de las 
escuelas. Es así como 
el diseño editorial y 
la ilustración, se con-
vierten en el escenario 
de socialización de un 
trabajo que materializa 
propuestas colectivas 
con el aporte de ni-
ños y universitarios, 
quienes en conjunto, 
construyeron discur-
sos llenos de emoción, 
alegría e imaginación.

El proyecto COLORES 
POR LA VIDA logra la 
fusión de ideas, relatos 
e imágenes a través de 
los sueños los niños y 
sus motivaciones para 
el futuro, dando como 
resultado una serie de 
historias que repre-
sentan e identifican un 
grupo social y cultural 
representado por la 
escuela, el barrio y la 
comunidad. De esta 
forma, las interven-
ciones realizadas rea-
firman el rol de las es-
cuelas en la sociedad y 
determina su función 
principal de transmitir 
con responsabilidad los

conocimientos académicos 
a las nuevas generacio-
nes para que ésta pueda 
apropiarlos, recrearlos 
y usarlos como he-
rramienta para com-
prender el mundo 
y colaborar en la 
construcción del 
bien común.
El trabajo realizado en COLORES POR 
LA VIDA desde 2011, ha sido registra-
do a través de fotografías, videos, piezas 
editoriales y algunas animaciones que 
recogen las diferentes etapas del desa-
rrollo del proyecto, sirviendo como 
memoria documental de la actividad. 
En abril de 2013, esta iniciativa fue 
invitada para ser exhibida en el Cen-
tro Cultural Comfandi, uno de los 
más importantes de la ciudad de 
Cali, siendo de buen recibo por par-
te de los visitantes a este destacado 
escenario cultural, lo cual ha servi-
do para difundir el proyecto entre 
diversos sectores de la sociedad 
caleña.
La idea de un proyecto diseña-
do y ejecutado por los propios 
estudiantes universitarios junto 
a niños de escuelas de nuestra 
ciudad, posibilita la creación de 
un diálogo de saberes, hecho 
que genera la construcción 
de un lenguaje común que 
encuentra en el diseño de 
comunicación visual el vehículo ideal para 
la expresión de los niños y jóvenes partici-
pantes en esta propuesta. Por otra parte, 

permite la organización y puesta en común 
de las ideas manifestadas por todos los 
participantes en el proyecto, generando 
la toma de decisiones y la exploración en 
términos de aplicación práctica de diversos 
aprendizajes y habilidades desarrolladas 
previamente, así como conocimientos y 
reflexiones críticas respecto a la dimensión 
de llegar a acuerdos en el trabajo en equipo.

COLORES
POR LA VIDA



MUNDI

ada cambio implica esfuerzos.  Para la tierra, por ejemplo, tomar la forma que 
conocemos, ha implicado eras completas de presiones ejercidas por fuerzas des-
comunales que entre otros efectos han determinado la supervivencia de las espe-
cies.  Igualmente, cada cambio en la iluminación de un día cualquiera, fue la sutil 
materia con la que los genios impresionistas cerraron el círculo de sus visiones del 
mundo y la colorearon de naranja y de azul. Cada cambio en la constancia de un 
sonido, genera para fortuna de nuestros oídos, la gloria de la música.  Un cambio, 
imperceptible casi, dibuja en una oruga, alas.

El mundo conocido, experimentaba cambios que apenas 
unos años atrás no hubiera sido posible tan siquiera pensar.  
La cultura impresa, en su más tierna infancia, restaba el má-
gico poder a los libros y sumaba volúmenes al conocimiento 
del  hombre.  El manuscrito, celoso protector del saber hasta 
el momento, cedió sus espacios al libro impreso,  y en el de-
venir de la historia se inscribió al impresor como el artífice de 
uno de las fuerzas moldeadoras de la cultura, más completas 
y perdurables.

Casi en paralelo, un “hombre capaz de aunar motivaciones, 
barcos, arte de navegación y hasta el entusiasmo de un esta-
do”1, Cristóbal Colón, se embarcaba de forma literal en una 
empresa, que a la larga cambiaría para siempre el mapa del 
mundo, transformaría sociedades completas y daría pie a la 
génesis del mestizaje del que somos hoy tan dignos represen-
tantes.  Una babel no bíblica, pero con tantos más resultados, 
que derivó en que esta lengua nuestra, el español, con todos 

IncipitC
1483 - 1500

sus acentos, sea hoy por hoy el segundo idioma con más ha-
blantes nativos en el mundo, el segundo también en ser usado 
para comunicaciones internacionales y el tercero en difusión 
en internet.

Estas realidades estadísticas, inevitablemente, implican tam-
bién el soporte de tan efectiva comunicación.  Es el español la 
lengua materna de once de los premios Nobel de Literatura, 
quienes recrearon su ingenio y su sensibilidad en los fértiles 
terrenos del idioma y más allá, en una cultura increíble, mági-
ca y fuerte como pocas, que ha aprendido de sus conflictos, 
si bien no ha solucionarlos, si el cómo desafiar a la más febril 
imaginación desde una cinematografía promisoria, una litera-
tura inmensamente rica, o desde las más diversas expresiones 
musicales con aire de cordillera, sentido nacionalismo o todo 
el encanto caribe tejido en sus notas.

REVISTA LOGOS, ED. 17{                                                                                                                                                
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“Conquistar esa inmensa masa de nuevos lectores, con productos bellos, interesantes e 
inteligentemente producidos, apartándonos del concepto verdaderamente apocalíptico 

que considera a lo escrito y diseñado exclusivamente para (por, según y sobre) la
pantalla superficial por excelencia y de puro entretenimiento”.

1 http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1492.htm
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Las incalculables expresiones escritas 
de nuestro idioma, se encuentran de 
frente a un nuevo mundo, tan agreste, 
hostil, e inexplorado, como exigente y 
pleno de posibilidades.  El mundo de 
la desmaterialización como una de las 
grandes transformaciones.  Este nuevo 
‘lugar de la Mancha’ sin una ubicación 
geográfica específica, que podemos in-
terpretar más bien como un momento, 
se caracteriza por una población cada 
vez más lectora, con infinitos recursos 
tecnológicos que facilitan el acceso a 
todo lo que se necesite, que vive entre 
la inmediatez y la superficialidad.

Al mismo tiempo que los ingenieros 
de sistemas se enamoraron de nues-
tra profesión y nos entregaron recur-
sos increíbles para el desarrollo de la 

gráfica, integraron a los medios 
tradicionales soportes nue-
vos capaces de contenerlo 

todo.  Miles de espacios donde 
hacer confluir 

2013 
la gráfica aprendida a diario, conocida 
desde siempre;  pero con un nuevo 
tipo de lector-observador.  

Osadamente los verbos (obligados) 
cambiaron por formas intransitivas 
(posibles); aprender por informarse, 
conocer por enterarse, y en otros ca-
sos por acciones más simples: diseñar 
por aplicar, editar por publicar.  Todo 
esto mientras las necesidades siguen 
pareciéndose a las de siempre.  Desde 
los modelos pedagógicos, se pretende 
transformar un estudiante promedio 
en un sujeto activo en su formación y 
que de su natural ‘nativo tecnológico’ 
se desprendan condiciones valoradas 
desde siempre: la curiosidad, el inte-
rés, la capacidad innovadora.  Las em-
presas reclaman cada vez más profe-
sionales con condiciones de liderazgo y 
actitudes que les permitan trabajar en 
grupo (se da por descontado su capaci-
dad para comunicarse en inglés, o para 
aprovechar la tecnología en pro de sus 
labores)

En fin, esta nueva imagen del 
mundo, exigente como 

lo ha sido desde 
siempre, presen-

ta un nuevo tipo 
de depredador, 
dispuesto a de-
vorar y a hacer 

desaparecer de la 
faz de la tierra (real 

o virtual) a quien no 
esté dispuesto a asumir 
el cambio.  Otrora épo-

ca, igual papel cumplieron 
cambios razonables dictados 

por las nuevas posibilidades de 
un recurso técnico, como fueron 

en su momento los determinados 
por la imprenta de J. Gutenberg para 
la cultura occidental.  El relevo en la 
ejecución del oficio, pero no por ello 
la desaparición del producto, ni mucho 
menos el desprecio por los efectos del 
mismo.  El hombre, no solo requiere 
saber, aprender, sino que tiende a ello 
de manera natural, y el soporte tangi-
ble de las posibilidades de acceso al co-
nocimiento, así mute tanto como sea 
requerido por la sociedad del momen-
to, cuenta con las mismas o mejores 
posibilidades y necesita de tanto o más 
trabajo para su final desarrollo.
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Muchos de quienes recordamos los LP´s o los cassettes, vimos 
como paulatinamente se fueron minimizando en su expresión físi-
ca hasta desaparecer del universo tangible, para convertirse en un 
espacio más, ocupado en los muchos dispositivos móviles que hoy 
nos acompañan.  Pero la buena noticia es que… ¡la música sigue 
ahí!, los músicos siguen su trayectoria de éxitos y fracasos, y en la 
memoria que no falla (la mía o la de usted que me lee) la música 
sigue sonando.

Tal vez valga la analogía para acercarnos a la materia que nos ocupa.  
Hoy, año 2013 los índices marcan unos términos interesantes: se-
gún informe del Sector del Libro en 
España 2010 – 2012, publicado por 
el Observatorio de la Lectura y el 
Libro, tan solo en este país, se crea 
una nueva editorial a diario, anual-
mente se registran 320 nuevos títu-
los, siendo 70 de ellos en formato 
digital y se venden más de 547.000 
ejemplares.  Según el mismo infor-
me de cada 100 de los libros publi-
cados en España en un año, 22 son 
digitales y de los mismos 100, 20 son de literatura diversa, 15 son de 
texto y 11 están dirigidos a un público infantil y juvenil.  

En la misma línea, vale el comentario del escritor Álvaro Ungar2  en 
correspondencia dirigida a Harold Alvarado Tenorio3 , en la que re-
fiere: “las bibliotecas públicas se usan y mucho (he visto por lo me-
nos 30, a cada pueblo que llego voy, manías que uno tiene, y todas 
están con actividades diarias y gente sentada leyendo”4; a propósito 
del comentario de Alvarado Tenorio con relación a que la gente no 
lee, que la gente de escasos recursos menos, y menos aún en papel 
además, anota Ungar al mismo tiempo, que afirmar que “nadie lee 
en papel es una mentira todavía mayor” en otro apartado de la mis-
ma correspondencia, argumenta igualmente que “no sólo sí se lee y 
mucho en papel (el 90 por ciento de los libros en español, por ejem-
plo), sino que además las ventas en digital llevan dos años bajando”.

Como estas apreciaciones, podemos encontrar muchas más, don-
de defensores de los medios impresos y más allá de ello, defensores 
del ejercicio de la lectura, refieren no solo los incalculables valores 
del recurso físico y sus posibilidades de desarrollo y comercializa-
ción en este momento histórico donde aún las desigualdades socia-
les, privilegian el soporte tradicional. Una muestra interesante es lo 
que se propone desde  la Vitrina de Valonia, en el Centro Histórico 
de  La Habana, a través del proyecto audiovisual Impresiones, don-
de la crítica  y curadora de arte Caridad Blanco de la Cruz, exhibió 
y comentó el resultado de su investigación basada en la gráfica de la 
historieta Cubana de la Década del 60, con el fin de enriquecer las 
referencias de los lectores y los creadores de hoy. 

Este ejercicio y otros semejantes, seguramente coinciden en las con-
clusiones, donde se hace evidente que la escasez de recursos para 
mantener las publicaciones periódicas, como sucede en la mayoría 
de los casos de revistas y periódicos clausurados en los últimos años 
en Colombia (los periódicos Vanguardia Liberal, El liberal, Hoy, El 
Espacio, El Campesino o revistas como Cambio, Gatopardo o Nú-
mero, por solo citar algunos casos puntuales) han derivado en defi-
nir este nuevo mundo, como el mundo que espera  impávidamente 
ver la desaparición de los soportes impresos.  Pero de frente a esta 

Sólamente léeme

REVISTA LOGOS, ED. 17{                                                                                                                

16

misma realidad se encuentran comunidades menos favorecidas o 
bien con difícil acceso a los medios digitales dadas las especificidades 
del contexto, como lo concluye la investigación antes mencionada, 
y que requieren mantener los medios tradicionales pero exigen de 
ellos condiciones que los hagan competitivos y pertinentes, en tér-
minos económicos, de producción o de sostenibilidad.

En el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española rea-
lizado recientemente en Panamá, Álvaro Marchesi en su ponencia 
El interés por la lectura en la sociedad tecnológica, planteó un pano-
rama donde “las nuevas tecnologías suponen no solo una renova-

ción del texto”, sino además una 
perspectiva nueva de la relación 
escritor-texto-lector y que por 
extensión de la misma incluya un 
cuarto jugador: el diseñador.  Las 
ideas pueden ser múltiples, pero 
el resumen tiende a simplificar 
el problema: repensar las pro-
puestas, reinventar los medios y 
coincidiendo con la declaración 
de Ben Bradlee, ex director del  

Washington Post, en entrevista cedida a El País, puntualmente: “mi-
rar para otro lado”.

La cuestión es que la imagen del mundo cambió, y nuestras pro-
puestas tal vez no lo hacen con la misma celeridad.  Los conceptos 
están claros desde hace muchos años, la producción por demanda, 
el estudio efectivo del público objetivo, y ante todo el atender a la 
definición en esencia del medio, de su perfil y orientación para plan-
tear propuestas que comprendan que la innovación no es tan 
solo un recurso que apela a la forma, sino definitivamente, 
surge de la sustancia, donde se hace posible que los nue-
vos medios coexistan con los tradicionales, ofreciendo a 
las comunidades recursos variados que no estén solamente 
determinados por la tendencia, y  a los que sea posible ac-
ceder.

Conquistar esa inmensa masa de nuevos lectores, con productos 
bellos, interesantes e inteligentemente producidos, apartándonos 
del concepto verdaderamente apocalíptico que considera a lo es-
crito y diseñado exclusivamente para (por, según y sobre) la pantalla 
superficial por excelencia y de puro entretenimiento.  En oposición, 
la contra apocalipsis encuentra en los medios de hoy herramientas 
nuevas, espacios de cambio, de opinión, de intercambio cultural, 
formativas, de expresión y de novedad infinita, que son las fuerzas 
modeladoras del mundo de la imagen y que bien sirven a los sopor-
tes conocidos o a aquellos que surgen a diario. La pregunta verda-
dera es ¿Qué papel dentro de esta versión de la selección natural 
escoge personificar?

2 Álvaro Ungar. Escritor bogotano. Ha vivido en México, Inglaterra, España y Palestina-Israel. De su 
obra se destacan Trece circos comunes (2000) y De ciertos animales (2001), y las novelas Zanahorias 
voladoras (2004) y Las orejas del lobo (2005), finalista al mejor libro extranjero publicado en Francia 
en 2008. Sus crónicas se publican regularmente en revistas de Holanda y EE.UU
3 Harold Alvarado Tenorio. Poeta, escritor y ensayista colombiano, nacido en Buga-Valle.1945. Fue 
Director de Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, periodista cultural en el diario La 
Prensa, trabajo que le valiera el Premio Simón Bolívar. Crea y dirige la Revista de poesía  Arquitrave
4 http://www.librosyletras.com/2013/10/antonio-ungar-con-alvarado-tenorio.html?utm_source=feed-
burner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LibrosYLetras+%28Libros+y+Letras%29 
Publicado 18 de octubre de 2013

Exipit

“El hombre, no sólo requiere saber, 
aprender, sino que tiende a ello de 

manera natural...”



Por: Jorge Consuegra (Libros y Letras)
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Por: Jorge Consuegra (Libros y Letras)
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“Lo mismo sucedía 
con Lámpara que 
dirigió acertadamente 
desde Ecopetrol 
el recientemente 
fallecido Álvaro 
Mutis”.

Alrededor de la mitad del siglo pa-
sado, hubo una fascinante Edad 
de Oro para las revistas culturales 
en toda Hispanoamérica. Occi-

dente, por ejemplo, marcó un hito en el 
mundo de las letras pues allí escribían los 
más importantes pensadores de habla his-
pana, como también lo hicieron en Sur, una 
publicación llena de relatos, cuentos, entre-
vistas, ensayos y análisis literarios además 
de muy serias reseñas, críticas y comenta-
rios de los libros que estaban saliendo en 
el momento y fueron una guía maravillosa 
para todos los lectores.
 
En Colombia, revistas como: Mito y Eco 
marcaron un hito en este tipo de publi-
caciones. El mundo intelectual del país 
vivía pendiente en que aparecieran en las 
librerías, para hacer corrillos en los cafés 
y poder compartir entre todos las buenas 
nuevas.
  
Allí se publicaban las mejores notas sobre 
poesía, cuento, dramaturgia y novela, no 
sólo las nacionales, sino también las que 
llegaban del otro lado de las fronteras y 
desde la otras orillas del mismo Atlántico; 
se proponían debates y encuentros, se ha-
cían largas sesiones de lecturas y se invitaba 
a los mismos autores de los artículos para 
ampliar o aclarar o para saber más sobre lo 
publicado. Era un enorme fervor el que se 
sentía cuando llegaban estas publicaciones.

Lo mismo sucedía con Lámpara que dirigió 
acertadamente desde Ecopetrol el recien-
temente fallecido Álvaro Mutis. 

{                                                                                                                                              

Era una revista con una diagramación y edi-
ción excepcionales, además de sus notas 
culturales en donde se hablaba de los prota-
gonistas del momento, dándole énfasis a los 
nacionales, pero sin descuidar lo que sucedía 
con Joyce, Borges, Faulkner, Cortázar, Poe, 
Alegría y tantos otros que estaban marcando 
siendo noticia de primera mano a nivel mun-
dial como Mann, Kafka, Kipling, Camus, Sarte 
y tantos más que diariamente le alegraban la 
vida a los intelectuales del momento.

Y al igual sucedía con Correo de los Andes qui-
zás la más importante del momento publica-
da por una universidad privada como era los 
Andes y dirigida por el gran maestro Germán 
Arciniegas. Aunque no se crea, muchos lec-
tores de la publicación guardan celosamente 
varios ejemplares y los guardan celosamente 
porque la consideran una verdadera jota cul-
tural.

Esa revista traía extensos ensayos sobre el 
mundo cultural del mundo, análisis biblio-
gráficos, entrevistas, reportajes, crónicas y 
reseñas de las más importantes novedades 
llegadas a las librerías; pero además publicaba 
la actividad cultural del momento en el cine, 
exposiciones, conferencias, foros, debates, 
encuentros, conciertos, recitales…

pasando ya el tiempo, se abrieron nuevas 
opciones para los inquietos jóvenes del mo-
mento, es entonces cuando aparece el pe-
riódico-revista El Túnel dirigido por José Luis 
Garcés G., desde Montería y que hoy se 
mantiene en una milagrosa vigencia. En Bu-
caramanga aparecieron dos publicaciones: El 
sueño de la medusa y El gran Burundú-burun-
dá, revistas que partieron en dos el mundo 
intelectual santandereano.

Revistas como Puesto de Combate lleva en 
“combate” más de treinta años y aunque ini-
cialmente era mensual, ahora, por cuestiones 
netamente económicas, se publicada cada 
vez que se logra un mínimo de pauta, pero 
Milcíades Arévalo, su director, continúa con 
su terquedad sin bajar la guarda, aunque ve 
que su publicación también tiene un futuro 
incierto…



...Las Redes 
Sociales  tienen 

una enorme 
responsabilidad 

frente a la 
cultura y seran 
responsables 
de mantener 
la cultura en 
nustreo pais.

“

”

Como le sucede a Ulrika, de Rafael del Casti-
llo que se publica cada vez que algún mecenas 
ofrece algún tipo de apoyo así sea mínimo.

Presión que no pudo soportar la genial revista 
Número que aunque siempre tuvo colaborado-
res de primera línea, fue imposible mantener 
el ritmo e infortunadamente cerró para siem-
pre sus puertas. Esperemos que no suceda lo 
mismo con El Malpensante, publicación que 
afortunadamente tiene un gran respaldo eco-
nómico de un grupo de escritores convencidos 
que hay que mantener, “como sea”, viva esta 
ilusión.

Arcadia prosigue su camino porque tiene el 
respaldo del Grupo Editorial Semana y es el 
mejor espaldarazo que se pueda tener, hasta 
siempre… Libros & Letras alcanzó a llegar a 86 
ediciones, pero ha entrado a cuidados intensi-
vos pues es imposible lograr financiarla y más 
cuando es la única revista anunciada comple-
tamente gratis en todo sitio y lugar, especial-
mente en librerías, bibliotecas universitarias y 
escolares, salas de exposición y de lectura, etc.

Las publicaciones que han logrado mantenerse 
son los suplementos dominicales, como Papel 
Salmón del diario La Patria de Manizales o Las 
Artes del Diario del Otún de Pereira o Gaceta 
de El País de Cali, etc.

 ¿Qué le espera a la cultura entonces? La fe in-
quebrantable de quienes se mantienen como 
Quijotes ya sea con cien, doscientos o qui-
nientos ejemplares para cautivar precisamente 
a todos ellos que continúan creyendo que la 
cultura es la última opción que tenemos en Co-
lombia para lograr la paz.

La opción de las Redes Sociales. Ellas tienen 
una enorme responsabilidad frente a la cultura 
y serán prácticamente las responsables de dar 
las coordenadas para mantener la cultura que 
tanto necesita el país.

No ha sido una visión apocalíptica, pero sí cer-
cana a la realidad y que nos obliga a que nos 
unamos más, a que nos conozcamos más y a 
que compartamos más nuestras experiencias e 
inquietudes intelectuales.

{                                                                                                                                              
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La creatividad 
puede resolver 
cualquier problema. 
El acto de crear, 
de vencer una 
costumbre a base 
de originalidad, se 
sobrepone a todo.
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Jeff Bezos, dueño de Amazon.com y ahora 
nuevo dueño del periódico The Washin-

gton Post comparó los periódicos impresos 
con caballos de transporte al expresar que 
en las próximas décadas comprar periódicos 
impresos será un lujo: “La gente continúa te-
niendo caballos, pero no es el principal me-
dio de transporte para ir a la oficina”. Este es 
el último detonante de la ya larga lista de de-
claraciones pronunciadas en los últimos cinco 
años por personalidades del mundo editorial, 
político y empresarial acerca de la muerte del 
periódico impreso y la transformación de los 
medios y mecanismos de consumo de infor-
mación de actualidad. Si bien es cierto que 
el anuncio habla de la 
posible existencia de los 
periódicos impresos en 
el futuro él mismo se-
ñala que su accesibilidad 
será tan reducida como 
inadvertida. Es evidente 
que este tipo de anuncios más que predecir 
acerca de lo que va a venir (al fin de cuentas 
nadie puede leer el futuro) construyen lo que 
va a venir, en otras palabras, el anuncio no 
funciona tanto como una advertencia sobre 
el futuro sino que en sí mismo constituye el 
futuro inmediato. Pero más allá de la credibi-
lidad que tenga el anuncio de Bezos e inde-

pendientemente de que se trate de uno de 
los empresarios más exitosos de los últimos 
años y que haya adquirido The Washington 
Post por la irrisoria suma de 250 millones de 
dólares, lo que importa entender aquí son las 
implicaciones que esto trae para el mundo 
editorial y específicamente para el escenario 
del diseño editorial.
Este anuncio junto con los otros tantos que 
vienen sonando sobre el mismo tema tienen 
un cierto tono apocalíptico en la medida que 
anuncian que algo va desaparecer pero no 
dice, o no sugiere con exactitud, que va a 
aparecer, suponemos de buena manera que 
el remplazo serán los periódicos digitales. No 
obstante, el periódico digital después de casi 
veinte años de funcionamiento ha demostra-
do que no tiene el mismo comportamiento, 
producción y consumo que sus antecesores 
impresos, así estos tengan la misma cabecera 
o provengan de la misma casa editorial. Así 
mismo sabemos que los mecanismos de ad-
quisición de la información a través de la Red 
no dependen tanto de las marcas editoriales 
como de las redes sociales a las cuales cada 
individuo se encuentra adscrito. El consumo 
de la agenda informativa no obedece ahora 
a lo pautado por los propios medios de in-
formación sino que se propicia a través de 
los trozos de información que el internauta 
encuentra en su camino en comentarios o 
enlaces referidos por otros internautas. Y en 
la misma dirección, tenemos que reconocer 
que las noticias en sí mismas también han 
cambiado en el mundo digital pues el perio-
dismo, sus modos de escritura y sus recursos 
se han transformado en función de meca-

nismos más visuales, 
más interactivos y 
más comentables.
A partir de este pa-
norama los diseña-
dores de periódicos 
se preguntan (al uní-

sono con los periodistas) cual es el camino 
que permitirá sobreponerse a los cierres de 
empresas editoriales, alcanzar la pretendida 
actualización tecnológica (en especial en todo 
lo referente con sistemas de programación y 
lenguajes para la web), y encontrar el núme-
ro de visitas únicas mensuales que represen-
ten una masa crítica suficiente para empezar 
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a facturar publicidad y por su puesto 
alcanzar la sostenibilidad y la rentabi-
lidad en el medio digital. Aunque na-
die puede tener la respuesta acerta-
da ante semejante acertijo es posible 
acercar algunas apreciaciones sobre 
la tecnología, el diseño y el futuro 
que valen para seguir reflexionando 
sobre el asunto. 
En primer lugar, es importante remarcar la 
diferencia entre tecnología y aparatos téc-
nicos (o dispositivos) sean estos virtuales o 
reales. La tecnología es un marco de cono-
cimiento propio de la sociedad que permite 
la apropiación de técnicas e innovaciones 
tendientes a favorecer a la sociedad misma en 
virtud de su capacidad de seleccionar lo que 
considera conveniente o no. En este sentido 
el periódico es una tecnología independien-
te del soporte en el cual se presenta. Por el 
otro lado, los aparatos o dispositivos técnicos 

no son más que materializaciones de las ha-
bilidades creadas para solucionar o atender 
problemas específicos. Visto así el medio im-
preso y el medio digital se ajustarían a esta 
definición. Entonces, es la sociedad misma, 
no el mercado, la que tiende a desfavorecer 
a los medios impresos y sus formas tradicio-
nales de entregar la agenda informativa y pri-
vilegiar los medios digitales en tanto espacio 
de interacción con la noticia misma.
El desplazamiento del eje del productor al 
eje del consumidor como protagonista en la 
construcción de la actualidad misma (cabe re-
cordar que ya muchas noticias son noticia por el 
solo hecho de alcanzar records de visitas en la 
Red) por cuenta del paso de lo impreso a lo 
digital se debe en buena medida a los cambios 
en el eje de circulación de la información. La 
tradicional circulación entendida como sus-
cripción, distribución y venta en los medios 
tradicionales ahora se concibe como ranking 
(en los buscadores web), participación (likes, 

shares and comments) y la media de 
visitas únicas diarias y mensuales. El 
esfuerzo del diseñador en este esce-
nario consiste menos en organizar el 
centro de atención visual, o en definir 
la jerarquía de noticias en la página o 
en construir la pirámide invertida tipo-
gráfica para cada nota según su géne-
ro, por el contario la dedicación del 
diseñador consiste en ofrecer la ma-
yor accesibilidad y usabilidad posible 
a la nota, mantener la navegación del 
usuario dentro de la página de la mar-
ca, ofrecer los mejores recursos mul-

timedia (infografías, podcasts, 
videos, slideshows, etc.) que 
complementen la información 
escrita desde los aspectos au-
ditivos, visuales e interactivos; 
entre otras nuevas tareas.
Y el futuro, pues el futuro no 
existe mas allá de aquellos que 
lo invocan como una mezcla 

de predestinación e incertidumbre 
(elementos propios del suspenso) para 
instaurar (o vender) dispositivos técni-
cos en el presente. No hay nada más 
alejado de la realidad que la lista de 
tendencias de diseño y tecnología que 
nos presentan con el cambio de cada 
año. No pretendo poner en cuestión 
la calidad de los avances tecnológicos 
pero no esta demás recordar que la 
sola novedad no sostiene una tec-
nología en la sociedad, dicho de otra 
forma, la cautela frente a todo cambio 
es imprescindible si se quiere tener 
el mejor rendimiento, sea de nues-
tro dinero, nuestro tiempo o nuestra 
pasión. Las nuevas técnicas para con-
vertirse en tecnología requieren de 
un compás de tiempo que les permita 
ser comprendidas, aceptadas y apro-
piadas por la sociedad misma, de lo 
contrario es solo un artilugio del mu-
seo de la novedad.

impresos pueden desaparecer
Los periódicos 

como los caballos de transporte.
Incluso los periódicos digitales pueden seguir 
perdiendo notoriedad en el mundo de las empresas del futuro

320 398 2498 
314 218 9227

Reservas:

via Paipa-Duitama
San Lorenzo de Abajo

Futból 5 y 8

CampestreSintético

PUNTO
AGRÍCOLA

ABONOS E INSUMOS AGRICOLAS
 DE LA MEJOR CALIDAD.

Cra 8 # 5-67, Miraflores (Boyacá)
Teléfonos: 311 477 2409

311 263 3890
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Para terminar. Los periódicos impresos pueden 
desaparecer como los caballos de transporte, 
incluso los periódicos digitales pueden seguir 
perdiendo notoriedad en el mundo de las em-
presas del futuro, pero siempre existirán los bue-
nos ciudadanos, periodistas y diseñadores, que 
se encarguen de diseminar, construir y participar 
de la información de actualidad. A decir verdad, 
y siguiendo la analogía de Bezos, los periódicos 
como los caballos no desaparecerán como es-
pecie, simplemente va a cambiar la amplitud de 
su audiencia y la influencia en la construcción 
de la agenda de los medios, incluso, en tanto 
producto, los periódicos impresos pueden ad-
quirir el estatus de objeto de lujo. Para los di-
señadores, en especial aquellos en formación, 
aunque hay que reconocer que funciona para 
todos en la medida que todos estamos en cons-
tante formación y actualización, el diseño de 
información de actualidad (noticias) implica un 
cambio en las técnicas o habilidades de produc-
ción, circulación y recepción, sin embargo no 
implica un cambio en la tecnología en la medida 
que estamos tratando con la misma sociedad, 
y el pensamiento de la sociedad se transforma 
paulatinamente por capas y flujos discontinuos. 
Por lo tanto, podemos optar sin ningún incon-
veniente por insistir en el medio impreso como 
objeto de diseño para grupos específicos de po-
blación donde la calidad (la pureza de sangre) 
prime sobre cualquier otro aspecto, o podemos 
vincularnos a las nuevas oleadas técnicas (digita-
les en su mayoría) recordando que a pesar de 
su corta duración responden siempre al mismo 
marco tecnológico instalado en la sociedad. 
Lo que no podemos hacer es seguir ciegamen-
te la efervescencia técnica que nos proponen 
las empresas de “tecnología” que convierten 
diseñadores en entusiastas promotores (…gra-
tuitos) de su catálogo de productos e inscriben 
en ellos la lógica básica de la competencia sin 
cuartel: mayor calidad por menor precio, en 
una perspectiva bastante engañosa que recuer-
da el mito de la explotación laboral: después del 
sacrificio viene la recompensa. 

Los periódicos como los caballos no desaparecerán
como especie, simplemente va a cambiar la amplitud 
de su audiencia y la influencia en la construcción de la agenda de los medios.  



?¿
Los libros han sido las víctimas si-

lenciosas en los exterminios tota-
litaristas a lo largo de la historia; 
han sido quemados por miles y 

sus poseedores perseguidos. Pero no 
han sido los libros como tales, sino lo 
que en ellos se encuentra.

     Además de una ambulancia que funcio-
naba con pilas, cuya sirena no dejaba de 
sonar al ritmo de sus luces intermitentes, 
entre los objetos que más recuerdo y que 
definitivamente marcaron mi infancia está 
un grupo de libros infantiles. Digo “está” 
porque aún los conservo y han sido im-
portantes, incluso decisivos en aquello 
que escogí para hacer el resto de mi vida. 

Los libros siempre estuvieron presentes 
en mi casa, los recuerdo como 

parte de la vida. Recuerdo 
las vacaciones en mi 

adolescencia le-
yendo libros 

en la finca de mi abuelo y soñando al 
mismo tiempo con aquellos mundos cu-
yas puertas se abrían al pasar cada página 
de un libro.

     Muchas cosas parecen haber cam-
biado desde entonces... Ahora envia-
mos correos electrónicos en lugar de 
cartas; ahora observamos más pantallas 
que atardeceres; ahora un aparato que 
cabe en nuestro bolsillo parece traer-
lo todo incluido (teléfono, radio, equipo 
de sonido, cámara de video, cámara fo-
tográfica, agenda, calculadora, brújula, 
etc...), y si nos ponemos a pensar, hasta 
la lectura ha cambiado, no solo lo que 
leemos, la forma en que leemos, cómo 
nos relacionamos con lo que leemos y 
los medios en los que leemos. Pero hay 
algo invariable en la ecuación, algo que 
no cambia; la capacidad de soñar. Y si 

bien es cierto que no necesitamos de 
un libro para soñar, un libro nos abre 

puertas que antes no habíamos 
visto o que pasamos por alto. Un 
libro es una compañía ideal en 
cualquier momento.

     Desde que era pequeño y 
con el paso del tiempo em-
pecé a ver cómo cambia-
ban las formas de los ob-
jetos; casi todo cae en las 
manos de los diseñadores 
industriales y regresa a 
nosotros en formas a ve-
ces inesperadas, atractivas, 
maravillosas y sensuales.          

EN MEMORIA 
DE LOS LIBROS

ENRIQUE LARA : Es Diseñador gráfico, docente Jorge Tadeo Lozano, ilustra, escribe y 
edita libros. Durante los años de universidad nació el sueño de hacer libros y en 2005 
fundó la editorial independiente GatoMalo.

NOVIEMBRE, 2013                                                                          }
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tientan a retirar un volumen de una 
estantería abrirlo y mirar qué sucede. 

     Establecemos vínculos emociona-
les con los objetos; el vínculo que me 
une a los libros es fuerte porque se 
ha venido desarrollando desde que 
era muy pequeño. Sin esto, para mí 
el libro tal vez no sería más que un 
simple tenedor o que un zapato (tal 
vez menos). Entonces, creo que en 
este momento muchos pequeños de-
ben estar desarrollando una relación 
muy similar por las tabletas o aparatos 
electrónicos en donde leen o les leen 
las historias y me parece interesante 
aunque no lo comprenda muy bien.

     El libro como objeto ha sido un 
triunfo del diseño, puesto que al-
macena información de una forma 
efectiva (aunque no infalible), pero es 
tremendamente útil porque necesita 
una fuente de alimentación; tan solo 
con una fuente de iluminación y al-
guien o algo que pase las páginas a 
medida que vamos leyendo nos basta 
y sobra para disfrutar un libro.

     Sin embargo, a pesar de las ata-
duras románticas y de la conexión 
emotiva que tengo por los libros, 
sé que lo verdaderamente impor-
tante de los libros es la información 
que contienen, los libros impresos han 
tenido tanta importancia precisamente 
por eso; por ser los contenedores de la 
información, de la memoria escrita de la 
humanidad. Pero, como tantas cosas, 
ésto también ha venido cambiando; 
alguna vez se plasmó en las paredes 
y luego pasó a los papiros y luego a 
las páginas de los libros... entonces, 

      También vi cómo cambiaban los 
libros infantiles; animados, tridimen-
sionales, con juguetes, con texturas 
táctiles, visuales y demás elementos 
atractivos. Pero seguían siendo libros, 
teniendo la forma de libros y funcio-
nando como libros.

     Entonces, desde hace unos años, 
con la era digital, nos dijeron que el 
libro había cambiado definitivamen-
te; que el f in del libro impreso esta-
ba asegurado y demás pronósticos y 
malos augurios para el libro impreso 
se escucharon en todos los medios. 
Pero aún sigo encontrando librerías 
y muchos libros en ellas lo único que 
parece haber caducado al parecer son 
las palabras que vaticinaban el f in de 
los libros impresos.

     “Ahora enviamos correos electrónicos 
en lugar de cartas; ahora observamos más 
pantallas que atardeceres”

     Han pasado varios años y se han 
creado numerosos aparatos electró-
nicos que pueden contener todos los 
volúmenes de la biblioteca de Alejan-
dría y de otras tantas. Pero, una de las 
desventajas de estos aparatos es que 
no puedes recorrer la biblioteca de la 

misma forma, no puedes relacionarte 
con el libro de la misma forma. El libro 
como objeto es algo único e insustituible, 
puesto que tiene un volumen; una y mil tex-
turas, un peso, unas dimensiones que hacen 
único cada ejemplar... El papel, su aroma, 
la textura al tacto y otras muchas va-
riables cosas como la tinta, el tipo de 
impresión; la encuadernación; el dise-
ño, la forma de su lomo y las combi-
naciones infinitas de cada una de sus 
partes lo hacen también atractivo y nos 

{                                                                                                                                          



     “Sé que lo verdaderamente importante 
de los libros es la información que contienen”

tal vez su destino sea el pasar a las 
pantallas y luego a otros lugares, no 
creo que sea tan descabellado. 

  A pesar de que una sociedad sin li-
bros impresos me parece inconcebi-
ble, tampoco la considero improba-
ble; los medios impresos tienen un valor 
inmenso, estético, cultural, social, aun-
que también se producen demasiados 
desechos irrelevantes, en especial en 
la actualidad. A diario recibimos can-
tidades ridículas de impresos promo-
cionales, catálogos, recibos, volantes 
etc. Esta saturación, sumada al ago-
tamiento de recursos, el espacio que 
ocupan los libros físicos y otras varia-
bles, puede poner la balanza a favor 
de las publicaciones digitales. A fin de 
cuentas, ¿para qué sirve una avalancha 
de catálogos promocionales, recibos, 
volantes y demás?

    No obstante, es curioso que desde 
hace unos años hay un número cada 
vez más creciente de editoriales in-
dependientes. Así mismo, cada día 
hay más programas de lectura, de 
apoyo a las bibliotecas, estímulos a la 

lectura y a los libros impresos. Mu-
chas de estas editoriales le han apos-
tado a los libros impresos, aunque al 
mismo tiempo empiezan a enfilar 
esfuerzos para integrarse al mundo 
digital. De esta manera, el mundo 
digital se verá enriquecido con múl-
tiples puntos de vista, algunos de los 
cuales estuvieron muy reacios a inte-
grarse a la nueva era.

     Es un hecho que el libro puede 
convivir de varias formas, pero el 
reto fundamental para los editores, 
diseñadores, ilustradores, diagra-
madores, fotógrafos, impresores e 
incluso para los autores es pensar 
y diseñar el libro de manera que en 
su versión impresa sea mucho más 
atractivo y logre convertirse en una 
pieza única de diseño; un objeto de 
deseo que los lectores anhelen ad-
quirir y atesorar. Los libros son un 
medio y no el mensaje, creo que 
nuestro reto en cada una de las dis-
ciplinas que profesamos es hacer 
nuestro trabajo de manera que re-
active y vuelva aún más vigente que 
nunca al impreso, conviva con el di-
gital y atrape al nuevo lector.

{                                                                                                                                          
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Diseñadores 

Durante las últimas dos décadas 
en Colombia la disciplina del 
diseño ha conseguido un lugar 
importante dentro de los ciclos 
productivos del país. Esto no 

quiere decir que no existiera un momento 
para el diseño dentro del ciclo productivo 
antes, por el contrario dicho momento del 
diseño siempre existió, solo que ahora for-
malmente es aceptado como determinante 
y factor diferencial. Sectores como como el 
de la industria gráfica, la animación, el desa-
rrollo de plataformas virtuales, el diseño de 
mobiliario, el diseño de espacios y escena-
rios fijos y efímeros han sido, entre otros, 
contextos generosos donde se ha potencia-
lizado el diseño.

El diseño se ha convertido en una práctica 
con marcada y definitiva injerencia social y 
cultural, sus artefactos, sus acciones persua-
sivas, sus operaciones culturales y sus espec-
tros de estudio suelen movilizarse de un es-
cenario a otro, mutando e hibridándose en 
mixturas de praxis configurando entornos 
nuevos para el ser humano. Sin embargo, 
esta dinámica  que se da en el mundo ac-
tualmente pareciera no entenderse en los 
escenarios educativos, donde se enseña y 
prepara a los futuros profesionales, que en-

cuentran en algunos casos, a una acade-
mia rezagada que repite mecánicamente 
las estructuras mesiánicas y salvadoras 
del mundo de La Bauhaus, y en algunos 
otros casos se extasía con programas de 
estudios impermeables a las nuevas diná-
micas socio-económicas y culturales con 
las que el país avanza.

Es necesario hoy que la academia y los 
grupos de Investigación profundicen so-
bre el actual espacio y objeto del diseño, 
sus latitudes, sus territorios y sobre todo 
entender cómo sus campos de acción 
han cambiado y son hoy muy diferentes 
a los que se originaban al final del siglo 
anterior. En esta línea de análisis el reco-
nocido académico Aurelio Horta, señala 
que: “Ese cambio del objeto del diseño 
se deba a una expansión de su episteme  
en la que, primeramente, se suscitan las 
aplicaciones creativas, los reajustes tec-
nológicos, o las revaluaciones de función, 
en razón de nuevos dominios de produc-
tos, que sustituyen el trazo del diseño o la 
mecanización , por la digitalización o au-
tomatización cibernética, así como la pla-
neación y el proyecto, por la guía manual 
y destreza con determinados software de
creación y producción”*1.
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{ }El diseño se ha convertido en una práctica con 
marcada y definitiva injerencia social y cultural.
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Esta precisión anterior nos obliga a re-
flexionar sobre si realmente gran parte 
de la Academia ha entendido la realidad 
del diseño del allá afuera, donde verda-
deramente habita el diseñador y el dise-
ño. Esa realidad que exponencialmente 
se  ha trasformado y que en algunos  
programas de diseño no se ha podido 
digerir, ha dificulta-
do que el diseña-
dor colombiano se 
sincronice con el 
periodo histórico 
al que asistimos. El 
diseñador de hoy 
debe  entender las 
nuevas latitudes del 
diseño, entender 
las nuevas formas 
culturales, los nue-
vos convenios simbólicos, para lo cual el 
mexicano César Gonzales Ochoa advier-
te que: “La comprensión de cualquier pe-
riodo histórico presupone comprender la 
cultura, la vida y el comportamiento de 
los hombres de esa época; y esto signifi-
ca, en primer lugar, reconstruir el sistema 
de representaciones y valores vigentes 
en esa época ; significa también poner al 
descubierto los hábitos de conciencia de 

tales hombres, su modo de ver, de en-
tender y de valorar su realidad” *2.

Desde estas rápidas perspectivas esne-
cesario que la academia, docentes, estu-
diantes y estructuras curriculares y planes 
de estudio modifiquen los modos de ver 
el diseño, de entenderlo como una dis-

ciplina en constante 
construcción, móvil 
y dinámico, en ajus-
te constante.
Nuestro sistema de 
representaciones y 
de asir el mundo de 
hoy ha cambiado y 
es muy diferente al 
de hace dos déca-
das, eso nos pre-
senta la urgencia de 

entendernos hoy con sistemas de repre-
sentación y cargas simbólicas totalmente 
nuevas. El pixel,  las redes sociales, la in-
mediatez, la abundancia informativa, han 
reemplazado el pigmento, los pinceles no 
son de madera, son una aplicación de un 
programa, las preguntas deben hacerse 
ahora desde territorios antropológicos, 
los diseñadores deben ahora diseñar las 
nuevas latitudes disciplinares.

Referencias Bibliográficas.
*1.Horta, Aurelio. Trazos poéticos sobre el diseño. Ed Universidad de Caldas. 2012. Pág 62.
Manizales, Colombia.
*2.Gonzáles, Ochoa Cesar. Las Rutas del Diseño. Estudios sobre teoría y diseño. Ed Designio. 2005. Pág 
38-39. México D.F., México. 

 “El diseñador de hoy 
debe  entender

  las nuevas latitudes    
del diseño”
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“Vivimos una nueva edad 
de oro de las revistas.
Una edad en la que se 
puede desafiar la pro-
pia idea de lo que es una 
revista, y en las que hay 
una audiencia que desea 
disfrutar y compartir esa 
exploración”. 

                   Jeremy Leslie.
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l libro como objeto cultural hace 
parte de la celosa historia de los 
medios. Cuando apareció la foto-
grafía, los pintores entraron en pá-
nico. Al surgir el cine, los fotógrafos 

y artistas del teatro se indignaron. Cuando 
nació la radio, los 
amantes del teléfo-
no enloquecieron 
de despecho. Con 
la televisión, muchos 
radialistas y cineastas 
querían morirse. Y 
la Internet, con su 
web hipertextual 
y multimedia, hizo 
que todos ellos desearan no haber nacido. 
La desaparición del libro impreso, quizá sea 
uno de los deseos más fervientes de la hu-
manidad. De un lado, es el bien cultural más 
cuestionado y aborrecido por los nostálgicos 
de la cultura oral; y de otro, es el artefac-
to más condenado a la extinción por cuenta 
de los tecnofascinados digitales. Hoy el libro 
impreso es visto con la misma rareza por 
tecnófilos y los tecnófobos: nadie sabe cómo 
amarlo o como deshacerse de él.

“Un Velorio Sin Cadáver 
Ni Funeral”

REVISTA LOGOS, ED. 17{                    

Resistencia y re-existencia del libro impreso
Cuando un medio irrumpe, su aparatoso 
éxito intenta borrar a aquellos que lo pre-
ceden. Y quienes lo preceden, asombrados 
por la vanidosa fuerza de lo nuevo, critican 
el esnobismo pero terminan aceptando ab-

negadamente su po-
sible muerte. Con 
franqueza solemos 
decir que ni el que 
llega estorba ni el 
que se va hace falta. 
Es decir, que lo digi-
tal es bienvenido y el 
libro puede irse por 
donde huma

u estado tribal pero esta vez a escala global, 
el libro impreso no tendría lugar. Philip Me-
yer, igual de empecinado en cavar la tumba 
de los impresos, profetizó que en abril de 
2043 circularía el último ejemplar impreso 
de un periódico estadounidense. 
Pero otras voces, como la de Rafael Ronca-
gliolo, aseguran que los medios no se suplan-
tan sino que se reacomodan. Las profecías 
sobre la muerte del libro impreso, la pintura, 
la fotografía, el teatro, el teléfono, el cine, la 
radio y la televisión  a manos de la Internet 
y su pandilla, no se ha cumplido. La web, al 
contenerlos a todos, pareciera engullirlos. 
Aunque por ahora, todos siguen allí, integra-
dos y a la vez separados, casi en su identidad 
original. El libro no escapa a este milagro, o 
a esta lógica.

“Resistencia y 
reexistencia del 

libro impreso”
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Al libro impreso, como a Abel Antonio Villa, los marca un surreal 
velorio sin cadáver ni funeral. Su flamante enterrador: el libro digital, 
electrónico o e-book. 
Algunos dicen que el libro electrónico es el mismo libro impreso bajo 
otra versión, y poco les importa un elemental cambio de soporte. 
Otros sin embargo, ven en el ‘libro’ electrónico un nuevo artefacto, 

diferente en su natura-
leza, función y dinámi-
ca de uso al impreso. 
Lo entienden como un 
dispositivo de lectura y 
aquello mismo que se 
lee. 

El libro electrónico supone igualmente una relación más interactiva 
con el lector, atributo que lo vincula a entornos tecnológicos y comu-
nitarios de nuevo tipo. Podría decirse que el libro electrónico actuaría 
como mediador y posibilitador de nuevas maneras de constituir la 
subjetividad del ‘ciudadano digital’. Y su naturaleza perceptiva y narra-
tiva desde lo hipertextual impondría también sistemas de lectura en 
red que aportaría a la configuración de complejas relaciones sociales. 
Y a pesar de las etnografías virtuales que dice promover este arte-
facto, sus defensores lo tienen que seguir llamando libro. Por ahora 
les propongo una apuesta. ¿Qué llegará primero: la muerte del libro 
impreso o un nombre para eso que llaman ‘libro’ electrónico? 
Los postmodernos que dicen haber visto el fin de la modernidad, le 
auguran el mismo destino al libro. Para quienes ven la postmoderni-
dad como una continuidad variada de la modernidad, entre ellos Ha-
bermas, el libro impreso sigue vigente, aunque bajo nuevas formas. 
Históricamente, el libro impreso se ha comportado como bien-ob-
jeto-artefacto cultural, medio de comunicación, recurso educativo, 
mediador de la historia y la memoria, tecnología informativa, indus-
tria, arte y artesanía. Pero su mayor aporte, es la movilización de la 
escritura hacia la constitución de la subjetividad del hombre moderno 
y casi todo aquello que fundó el modo de ser occidental. De tal suerte 
que, si como dice Habermas, la modernidad sigue en pie, el libro im-
preso permanecerá como permanecen los otros grandes proyectos 
políticos, filosóficos, científicos, éticos y estéticos de lo moderno con 
todos sus ángeles y demonios.   

¡No estaba 
muerto, estaba 
de parranda!
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Las cifras de la industria editorial y las estadísticas de la 
lectura en el mundo permiten advertir un aplazamien-
to indefinido del ocaso del libro impreso. De quienes 

predicen su muerte, no pocos lo hacen con argumentos 
economicistas al decir que los costos de los libros digitales 
supone un ahorro grande para los lectores. Marx enseñó 
que todo planteamiento económico desde el capitalismo 
esconde la ideología y los intereses de una minoría. Es aquí 
donde el libro electrónico, como bien colectivo, supone 
por ahora una promesa discutible.   

Cada vez hay que pagar por más libros electrónicos. Pa-
radójicamente, mientras la oferta y dispositivos de acceso 
a la información web aumentan, la adquisición de publica-
ciones de calidad se hace más restringida y costosa. En In-
ternet se ha agudizado el entrenamiento vertiginoso para 
promover en el usuario la cultura del pago. Es cierto que 
el libro impreso tiene un costo, y muchas veces muy alto. 
Pero su lógica de circulación y acceso es diferente. 

Las ventanas del marketing del libro digital abren al con-
sumidor una diversa y seductora plataforma de produc-
tos, no necesariamente relacionados con la práctica de 
la lectura. Muchos, terminamos echando en el carrito la 
faja reductora después de una frenética búsqueda de los 
Reyes malditos. El mercadeo digital no espera la visita de 
un lector sino que organiza sutiles dispositivos publicitarios 
para moldear un usuario crossover: que consuma, incor-
pore un estilo, y…bueno, que lea eventualmente un libro.  
Las posibilidades del hipertexto expone al cibernauta a 
mayores anuncios. Lo inserta en los laberintos y rizomas 

de la navegación web que le producen un mayor ablan-
damiento de su voluntad consumidora que traspone la 
identidad del lector en la faceta del consumidor. Y aquí 
estamos hablando de que el ciberespacio ofrece una nue-
va forma de subjetivación que erige al lector-consumidor 
en ‘usuario’, eufemísticamente denominado ‘ciudadano 
digital’. El libro impreso, por sus formas de apropiación 
objetual e intelectual, sencillamente es obstáculo para la 
modelización de un ‘sujeto digital’.
Las bases de datos, repositorios y portales bibliográficos, y 
las grandes tiendas virtuales de libros, no ven con buenos 
ojos las redes de bibliotecas, librerías populares, los libros 
libres impresos, ni políticas estatales que se comprome-
ten con publicaciones a bajo costo o gratuitos. Frente al 
impacto ambiental de la industria editorial impresa las cor-
poraciones del mercado virtual rasgan sus vestiduras en 
nombre de la ecología. Pero olvidan que las plataformas y 
cadenas tecnológicas (ordenadores, redes y pantallas) de 
acceso y lectura de libros digitales, se basan en economías 
extractivas de recursos no renovables que afectan nota-
blemente la sostenibilidad de los ecosistemas. Del mismo 
modo que la arquitectura informática y computacional ne-
cesaria para leer, supone entornos poco saludables.  
Estas corporaciones tampoco mencionan los efectos de 
esta cadena extractiva e industrial sobre la condición hu-
mana. Las guerras del coltán en Suramérica, Uganda, El 
Congo, Ruanda y Sierra Leona; la cadena contaminante de 
la petroquímica, la sobre-explotación del agua en proce-
sos industriales, los gases invernadero, y los grandes depó-
sitos de la chatarra tecnológica, suponen costos ambien-
tales y humanos mucho mayores que la industria editorial 
impresa. En sí mismo, el acto de leer en papel es más 
ecológico que la lectura en pantalla. El libro impreso se 
define en sí mismo como como texto, tecnología, soporte 
y dispositivo de lectura. La pantalla como dispositivo de 
lectura es solo la interfaz final luego de una larga cadena de 
transducción lógica y física de datos. La lectura digital solo 
se da bajo un entorno electrónico de consumo caliente de 
energía. Leer en papel  es un encuentro análogo, óptico, 
más táctil y olfativo.

“Nos gusta el papel 
pero con la cara de 

Washington”

No muere todavía
Para algunos, la coe-
xistencia pacífica del 
impreso y el digital no 
parece tener mucho 
futuro. Sin embargo, 
desde el Siglo XIX la 
historia ha demostra-

do que no solo la coexistencia, sino la convergencia de medios, 
ha sido exitosa y creativa.  
El libro impreso tiene una lucha interesante por su sobreviven-
cia. Su pelea es ni más ni menos contra dos de las más pode-

Posdata: “…fueron cinco 
noches que me hicie-

ron de velorio, para mis 
nueve noches todavía me 

deben cuatro”. 

                                                                                                                                                                    }

rosas fuerzas de la historia: la cultura de masas del Siglo XX y 
la sociedad red del XXI. La personalidad del libro impreso nos 
dirá si en este campo de tensiones el asunto se resuelve por la 
sobrevivencia pura, la integración, la subordinación, el engulli-
miento o la extinción. 
Ante la obsesiva pregunta de un creyente de si habría vida des-
pués de la muerte, alguien le respondió: “No lo sé. Lo impor-
tante es que hay vida antes de la muerte, y tienes que vivirla”. 
Lo mismo respondo a quienes me preguntan si habrá libros 
impresos después de la ultra-tecnologizada sociedad red o co-
munidad global virtual. No lo sé. Pero lo fascinante es que hay 
libros antes que todo aquello, y están para que los leas.



Referirse al ámbito investigativo se 
podría asociar a conceptos como 
creatividad, capacidad de asombro, 
el indagar, ser un buen lector y has-

ta ser científico, pero si lo vemos desde otra 
perspectiva como experiencia puedo dar cier-
tas apreciaciones que van desde intereses per-
sonales hasta profesionales. En este sentido, 
vale la pena traer a colación el estudio descrip-
tivo sobre iconografía que tienen las principa-
les iglesias de la ciudad de Tunja y es por ello, 
que el primer acercamiento con procesos in-
vestigativos se inició con el estudio estético y 
formal de la celebración de la «Semana Santa» 
la cual se lleva a cabo año tras año y fue decla-
rada Patrimonio Nacional.

Al iniciar el estudio de esta celebración y 
enfocándolo desde la disciplina del Diseño 
Gráfico se discutieron aspectos que podrían 
ser analizados y para lo cual se definen que 
‘las cajas’ donde se soportan las esculturas 
de los pasos sean los elementos de tipo or-
namental los que se estudien a profundidad 
teniendo en cuenta componentes propios o 
características formales; para ello se aplicó la 
metodología basada en el diseño de  fichas 
tipológicas en donde se destacarían particu-
laridades en común con cada una de ellas.

“Nunca consideres el estudio como una 
obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber”
                                      “Albert Einstein”

El D
iseño: Reflexiones dadas hacia una 

disciplina conceptual y teórica
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el acercamiento a obras de carácter religioso dio inicio para trabajar y profundizar en 
la línea de la iconografía cristiana, la relación con el Arte Colonial y algunas tendencias 
estilísticas que profundizan estos temas. Para el año 2012 se comenzó el estudio relacio-
nado con la Iconografía Mariana en Boyacá y en cual se seleccionaron cinco imágenes im-
portantes y reconocidas para el departamento teniendo en cuenta ciertos patrones culturales 

y estéticos dentro del contexto local; la 
investigación se tituló “Análisis Visual de 
la imagen religiosa de la Virgen María en 
Boyacá” trabajo el cual ha abierto posi-
bilidades para que la investigación haga 
parte del ámbito  profesional y en el cual 
la disciplina del diseño se articule tenien-

do como base la aplicación de concep-
tos básicos, ya sea la línea, el punto, la 
forma, los planos hasta el análisis de la 
composición.
Como resultados derivados de la inves-
tigación se generó un documento de 
trabajo o informe técnico, artículos para 
publicación entre otros. De igual modo, 
este proceso ha sido la base para que 
la escritura y el hábito de la lectura sean 
constantes y se logren construir textos 
críticos y con fundamentos; es por ello, 
que a manera de reflexión describo la 
investigación como un proceso en el 
cual se derivaban inquietudes o hipóte-
sis para cualquier tipo de estudio, en el 
cual el investigador se encarga de buscar 
solución a problemas o acercamientos 
al mismo con ayuda de herramientas y 
métodos de análisis para tal fin.

Cabe resaltar que estas investigaciones han sido 
trabajos que se han desarrollado  dentro del 
grupo XISQUA, asociados a la línea del Di-
seño del Mensaje Visual y a campos temáti-
cos  como la semiótica de la imagen y análisis 
iconográficos,  tanto como estudiante del 
programa de Diseño Gráfico y como ‘Joven 
Investigador’ (egresada); este grupo  perte-
nece a la Facultad de Arquitectura y Bellas Ar-
tes de la Universidad de Boyacá y por lo cual, 
estos estudios fortalecen significativamente el 
proceso y desarrollo de este ya que se gene-
ran nuevos productos de carácter pedagógi-
co, científico, innovación y hasta de reflexión. 
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Me resultó curiosa la expresión 
de estupefacción que se dibu-
jó casi involuntariamente en el 
rostro de más de uno de mis 
compañeros la primera vez 
que se nos planteó en el salón 
de clases la metodología para 

llevar a cabo un proyecto de investigación, seguramente 
lo que vi en mis compañeros fue el reflejo de mi propia 
sensación de extrañeza en aquella materia que no era del 
todo teórica, pero que tampoco proponía ejercicios prác-
ticos como los que estaba acostumbrado a llevar a cabo 
en las clases de taller.  

Es complicado hacer ‘clic’ para cambiar la forma de traba-
jar a la que está acostumbrado el diseñador, fundamentada 
en el hacer y en el desarrollo y planteamiento de proyec-
tos, en la que a pesar de que la investigación está implícita, 
es una etapa y no el recorrido completo para llevar a cabo 
un producto de diseño. 

Luego de varios intentos fallidos en el esbozo de un problema y de 
cambiar una y otra vez de idea, decidí fundamentar mi planteamiento 
más que en un problema, en una reflexión que me llevó a abordar un 
interés particular por la interacción del ciudadano con la ciudad, dejé 
de pensar en el producto que podría resultar de este proyecto y me 
concentré en estructurar la idea,  sobretodo bajo la premisa de inves-
tigar en algo que me resultara interesante y a pesar de que finalmente 
consideré que era un buen proyecto, jamás dimensioné la magnitud 
del mismo que hoy ya ocupa casi tres años de desarrollo. 

La indagación en el tema conllevó el abordaje del estudio de los ima-
ginarios urbanos, que finalmente perfilaron la investigación y la en-
caminaron a la búsqueda de una configuración de imagen de ciudad 
a partir de la percepción de los habitantes; en este punto, el diseño 
gráfico como profesión esencialmente fundada en la comunicación se 
articuló como traductora de los procesos semióticos ocurridos en la 
urbe y sintetizadora de estas particulares lecturas de ciudad.

En este caso, el diseño gráfico, fue una variable que condicionó el ca-
rácter de la investigación y la perspectiva desde la que se estudió la 
urbe. Por ser una disciplina formadora en el estudio de la imagen, el 
diseño inculca una forma de observar y aprender, de esta manera, el 
diseñador es poseedor de elementos que le aporta su formación, los 
cuales son determinantes en su manera de percibir y comprender. Así 
mismo, en la mirada a la ciudad, surgen varios aspectos de la comuni-
cación visual como aquellos de carácter sintáctico, en la comprensión 
de la estructura de su entorno y la organización de los elementos que 
lo componen; de igual forma aspectos semióticos, en la búsqueda 
de los significados de lo que se observa y su comprensión, así como 
aspectos estéticos, que han permitido identificar el valor de manifes-
taciones como la gráfica popular, el grafiti y todo tipo de intenciones 
artísticas  encontradas en el entorno urbano.

Con el antecedente de referentes de estudios desarrollados en ciuda-
des con la magnitud de Barcelona, Bogotá, Sao Paulo y New York, el 
proyecto se contextualizó en la ciudad de Tunja,  espacio que resultó 
igualmente enriquecedor y en el que poco poco se ha ido confor

   

    “El diseño gráfico, fue una variable que 
   condicionó el carácter de la investigación”
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mando una lectura de esta ciudad 
imaginada. El desarrollo del trabajo 
de grado y la posterior aplicación a 
la Beca Jóvenes investigadores e in-
novadores de Colciencias, han per-
mitido un conti-
nuo aprendizaje 
en las formas de 
abordar al ciu-
dadano y en la 
interpretación y 
síntesis gráfica y 
textual de la información recolec-
tada, ello ha permitido enfocarse 
en el estudio de aspectos como la 
forma, el color y el sabor de la ciu-
dad de Tunja en el imaginario de sus 
habitantes. 

Sin desconocer la complejidad que 
supone abordar un objeto de es-
tudio tan diverso como lo es una 
ciudad, hoy existen los primeros 
productos surgidos naturalmente 
del ejercicio investigativo, se han 
planteado mapas, paletas, esque-
mas y recorridos imaginados, he 
aprendido a conocer a Tunja desde 
otra perspectiva, la de sus imagina-
rios. Allí, veo una ciudad que fun-
ciona como una red de sendas que 
parten de la Plaza de Bolívar, que se 

entrelazan en la glorieta norte y se extienden 
de forma lineal de norte a sur, veo lugares 
cuadrados como la Plaza de Bolívar, la Pla-
zoleta de la Nieves y Unicentro, unidos por 
la interacción, la tertulia y cotilleo, veo una 

ciudad en la 
que con los 
años se deja 
de pensar 
en el frío y 
se recono-
cen lugares 

cálidos enmarcados por el color amarillo, 
veo una ciudad que se entristece con los 
días grises pero que contempla la variedad 
de matices de verdes de los cerros que la 
rodean, veo una ciudad con lugares triangu-
lares y circulares, que va de los verdes hasta 
los terracota, una ciudad que sigue soñando, 
imaginado y que se resiste a conservar su 
identidad porque allí es donde verdadera-
mente está su espíritu.<<

Ilustraciones resultado del proyecto de investigación

Tunja en el imaginario 
de sus habitantes
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En el marco de una conferencia en Bogotá  LOGOS tuvo la oportunidad de 
hablar con Javier Mariscal un grande de grandes, después del break nos regalo 

algunos minutos que terminar sien do muchos más de los planeados. 
Aquí un resumen de lo que nos conto:
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LOGOS: Nos gustaría saber, ¿cuál 
es su opinión sobre el futuro de los 
medios impresos?

Javier: Bueno, pues es muy 
difícil hablar del futuro, no creo 
que extinguirse sobre todo 
en una vida como la tuya y la 
mía, igual al final puede que si, 
porque todo tiene más sentido 
y hay todo un tipo de soporte 
nuevo, pero por ahora no.

LOGOS: O sea, ¿Estan a salvo?

Javier: Pero vaya, que hasta da 
igual, de aquí a cien años puede 
que no haya papel, ni pantallas.

LOGOS: A esto también nos refe-
ríamos, en varias partes del mundo 
ya no están destinando papel para 
publicaciones, por ejemplo los 
medios de comunicación en Ve-
nezuela ya no destinan papel para 
publicaciones periódicas, debería 
esto preocuparnos.

Javier: Bueno a lo mejor es que 
las cosas evolucionan o si no 
estaríamos todo el dia en la 
cueva.
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Yo comencé a trabajar pintando 
casas, lavando platos en restau-
rantes y haciendo comics, en el 

sentido que era lo más sencillo, lo más 
barato para poder hacer algo y sabiendo 
en aquella época -eran los 70’- ya habían 
aparecido las  primeras máquinas de fo-
tocopias, entonces podía hacer fotoco-
pias de los dibujos para venderlos a los 
bares, ese fue mi primer acercamiento 
con el comic que para mí es una expre-
sión muy personal de contar un tipo de 
historia o un tipo de estética.
Si no fuera por el dibujo -me lo dijo 
un psiquiatra- estaría en el mani-
comio. Entonces, todo lo que digo y 
en lo que creo tiene que ver con esta 
profesión. Hoy en día decir que eres 
un grafista es como no decir nada, 
hay miles  de maneras, de enten-
der lo que es una profesión como la 
nuestra. Por eso siempre debes dejar 
la reflexión en automático y dejar que la 
mano vaya escupiendo trazos. 

Yo parto siempre, he insisto en algo muy 
personal como lo es un trazo, una ma-
nera de pintar, una manera de dibujar, 
de hacer y que a partir de allí se trabaje 
siempre con especialistas, así hemos po-
dido desarrollar muy buenos trabajos.

Fue una antigua fábrica que encontramos 
completamente abandonada en el 88’ 
y tratamos de arreglarla como un espa-
cio de diseño, entonces a partir de ahí 
como proyecto muy personal terminó 
en  jardinería. Al crear una isla verde con 
muchas plantas, permitió que pájaros y 
bichos como abejas, vivieran en un mis-
mo entorno, entorno que antes fue muy 
castigado, así entonces tenemos flores 
todo el año; a veces entran los ladrones, 
se nos llevan todo y las chicas después 
terminan embarazadas – risas- .
Vosotros sois de una generación privile-
giada ya que tenéis la suerte de nacer con 
internet. 

Tiene de todo lo anterior un poco, es una mascota ilustrada para 
los juegos olímpicos, es un personaje que, en este caso, debía 
estar comunicando. Petra la mascota de los juegos paraolímpi-
cos, que por primera vez en la historia tenia la misma importan-
cia que la mascota de los juegos olímpicos, fue un personaje que 
tenía todo tipo de aplicaciones y en este caso también de anima-
ción, y aunque haya sido una animación muy tradicional fue muy 
importante, pues cuando yo empecé a  animar -eran los 70’-  yo 
tenía 20 años y para hacer 20 segundos se necesitaban 25 días, 
y 10 personas y eran trabajos muy mecánicos y aburridos. Con 
los ordenadores la animación ha cambiado y te ayuda muchísi-
mo poder usar estas herramientas y con muy poco costo y muy 
poca gente se pueden hacer animaciones muy interesantes.Yo 
creo que también la gráfica, y la comunicación visual  
funciona muy bien en movimiento. Hoy en día cualquier 
cosa que estés diseñando debe estar comunicando, debe tener 
una aplicación que seguro ya está en tu móvil.
Por ejemplo la evolución de un banco, y en este caso un banco 
que empieza a llamarse, BANCAJA, y del que a partir de una 
caja como elemento simbólico termina siendo una mascota, 
que comunicaba,. Todos los nuevos elementos de esta marca 
fueron bastantes revolucionarios para aquel momento en un 
Banco.

Yo simplemente diría que lo más 
importante de tu profesión es dis-
frutar lo que estás haciendo, que 
te paguen por divertirte personal-
mente, es maravilloso. 
Yo le dedico mucho tiempo al estar siem-
pre  innovando, inventando, a riesgo de 
equivocarme, porque si no ésto sería im-
posible. Tener siempre mucha curiosidad 
por lo que sea, pero tener curiosidad, 
nunca perder la curiosidad, y sobretodo, 
tratar de estar más o menos informado, 
no histéricamente informado, de lo que 
se está haciendo.
Yo he trabajado siempre de una manera 
muy improvisada pues vas por los bares, 
vas conociendo gente, metiéndote de 
repente por viajes por toda Europa, y 
entiendes, y conoces museos que logran 
inspirarte más. Hay miles de maneras de 
afrontar la imagen y de afrontar el grafis-
mo, de afrontar este tipo de carreras, de 
trabajos. 

EL ESTUDIO EN BARCELONA

COBIHoy en día a través de internet puedes de una manera más fácil 
y rápida tener mucha información más o menos correcta o más 
o menos organizada sobre el trabajo de otras personas, y sobre 
miles de temas y técnicas nuevas.
Por ejemplo una técnica artística en la que  sigo trabajando es 
el Collage; en algunos casos trabajo con dibujos realizados con 
tinta china o con carboncillo, los escaneo y luego los trabajo en 
Photoshop. 
Recuerdo cuando era pequeñito, que era un coñazo lo de las 
máquinas de escribir, luego aparecieron las máquinas de escri-
bir eléctricas y apareció también las fotocopiadoras, en las que 
podías hacer copias de fotos o  copias de dibujos y salían ge-
niales. Luego vinieron los ordenadores que es el gran chollo. 
Eso que ya puedas escribir  y no tengas que tirar la página cada 
vez que te equivocas, solo aprietas un botón y se borra, o te 
lo guarda todo… que increíble eso, sin tener que imprimirlo 
poder combinar imágenes con tipografía, y además no siempre 
sale la misma letra de la máquina de escribir, sino que puedes 
elegir diferentes letras, además tienes tipografías bien chulas, 
bien pensadas…En este caso, el ordenador, yo lo usaba para 
recortar y pegar que era otra de las cosas que las primeras ve-
ces que te metes con un ordenador, te emociona, se puede 
ampliar, se puede recortar, se puede pegar, se puede repetir, 
se puede copiar, se puede calcar, se puede colorear, WOW! 
WOW! WOW! Como mola, como mola, mola más que 
una granola! 

>>

<<
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Director de Arte y director de 
animación, tengo 7 años de ex-
periencia en comerciales de tv 

animados, en diferentes empresas y pro-
ductoras en Bogotá (Zerofractal, efe-x, 
Rayuela Films, Foxtelecolombia, serie 
Mental), produciendolos como animador, 
generalista 3d, director de arte, dirigiendo 
y codirigiendo. Trabaje como generalista 
3d, technical director y anmator senior 
en Argentina por un año en una produc-
tora de películas animadas y series (Nuts 
studio). Tambien trabaje en Big Boom en 
Argentina para series y comerciales de tv. 
He publicado trabajos en la revista pro-
yecto diseño en Colombia, en la revista 

Este diseñador gráfico PASTUSO contó 
a la revista “LOGOS” muy brevemente 
su hoja de vida y compartió parte de su 
trabajo ...

Goo en Argentina y se han publicado 
trabajos en paginas web, como la de  
la Escuela de animación Animum en 
España, galardonado como el Crack 
del mes. E sido nominado en varios 
concursos de diseño y animación, la 
última nominación fue en Malaga Es-
paña en el concurso "ciudad animada", 
con jurados de pixar y dreamworks. 
Finalista en la convocatoria del Mi-
nisterio con la serie animada "Lola y 
Beto" como creador y director de la 
serie, aun en proceso. Actualmente 
soy el director General 3d en Mom-
pozt (anteriormente Zerofractal).

   ¿QUIEN 

  ES?

ZUMO _ BIB BOOM Argentina FUTBOL_  BIB BOOM Argentina

{                                                                                                             

EL GRÁN FARAON

Cra 15 #8-37 Aguazul (Frente al terminal)



LISTA DE MICHL,
FICCIONES, FANTASIAS,
IMPRESOS E IMPRESIONADOS

Entre muchas, Michl incluye textos antiguos “La poética” de Aristóteles, que considera 
un compendio clásico de la metáfora del progreso; o el “Fedro” de Platón. Asimismo 
textos esotéricos como “La Evolución y lo oculto” de Annie Besant que revela las raíces 
funcionalistas del desde la teosofía, o ‘El diccionario del diablo’ de Ambrose Bierce 
que condensa con brillantez innovadoras definiciones (por ejemplo, Crítico: Aquella 
persona que alardea de ser dura de complacer porque nadie trata de complacerla). 
Michl destaca el libro “Disparates de Moda: El abuso de la ciencia entre los intelectuales 
postmodernos”, aquel trabajo de Alan Sokal (1998) que criticó al Postmodernismo y a 
sus exponentes por emplear una terminología científica incomprensible echando arbi-
trariamente mano de las matemáticas y la física.
La lista prosigue con obras de David Hume (“Diálogos concernientes a la religión natu-
ral”), Benjamín Franklin (“Camino a la riqueza”),  Carlos Darwin (Beagle”, “El origen de las 
especies”), y Federico Engels (“Socialismo: utópico y científico”); hasta elaboraciones más 
recientes como “En alabanza del diseño industrial anónimo” por N. Rain Noe (1998), o 
“Hacia una sociedad global abierta” de George Soros (1998) y “La violación feminista de 
América” por Thomas Cal (1998).

En principio a la convicción de Michl sobre la necesidad de conocimiento extenso en 
todo ejercicio del diseño para superar la estereotipada producción de objetos o la ex-
presión gráfica de lugares comunes, para conseguir mejoría social mediante proyectos 
acordes a las versátiles necesidades que el ser humano afronta en su histórico aconte-
cer. Como él, opino que quienes trajinan el diseño podrían frecuentar tres órdenes 
literarios cuyas fuentes alimentan la creatividad y la innovación: la ciencia 
ficción, la fantasía y la literatura infantil. Muchos hay en Colombia que aun 
los considera temas de niños, algo muy inexacto como sus fronteras impreci-
sas con el cine, la televisión, el cómic o los videojuegos. Abundan términos cada vez 
más corrientes como: nanotecnología, criogenia, inteligencia artificial, terraformación, 
y GPS (sigla inglesa para “Sistema de posicionamiento global”) que surgieron de traba-
jos literarios especulativos que luego fueron diseñados y acabaron volviéndose de uso 
común. Entre los más sonados están términos como ‘robot’ que se escuchó por vez 
primera en 1921, cuando el escritor checo Karel Capec (1890-1938) publicó su novela 
R.U.R (abreviatura de “Rossum’s Universal Robots” según traslación al inglés en 1923). 

OBRAS

A QUÉ OBEDECE TAL VARIEDAD
EN TÓPICOS, TIEMPOS Y AUTORES¿ ?

El término ‘ciberespacio’ lo acuñó en 
1983 el escritor norteamericano radi-
cado en Canadá, William Gibson en su 
novela Neuromante. 
Dicha autoría es ratificada por diversas 
fuentes, desde el diccionario Webster’s 
de Random House, hasta Wikipedia.
Ahora bien, poco antes de la publicación 
de Neuromancer, en 1982 conceptos si-
milares (aunque el término ‘ciberespacio’ 
aún no), emergieron en la película ‘Tron’ 
realizada por Steven Lisberger para Walt 
Disney Company: la historia de un pro-
gramador de videojuegos que culmina 
sus aventuras ‘cargado’ dentro de los 
sistemas de computación en los cuales 
trabaja. La invención de palabras anticipa 
la de artefactos.

Para mí la anticipación de futuros aun-
que sea denominada ciencia ficción 
tiene mucho de diseño: lo que aún 

no ocurren, podrían haber sucedi-
do o continúa sin acontecer. Fre-
cuentar todo escritor que especule con 
verosimilitud sobre el impacto del cam-
bio en la gente, es nutritivo para quienes 
diseñan. 
Hay quienes encuentran en Julio Verne 
la paternidad de un género, al que varios 
científicos han aportado. Tal fue el caso 
de norteamericano Carl Sagan, o del bri-

CIENCIA FICCIÓN O
DISEÑO FICCIÓN¿ ?

>>

Jan Michl, profesor, checo de nacimiento y enseña historia del diseño 
y de la teoría de diseño, en el “Departamento de Diseño de la Es-

cuela de Arquitectura de Oslo, Noruega” presenta en su sitio web una 
selección de textos, “relacionados en sueltas pero intrigantes formas 
con el pensamiento y la historia de diseño”, digna de ser estudiada 
para todo aquel que quiere reflexionar sobre el futuro de los medios.
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<< tánico Arthur C. Clarke quien incluso contribuyó a cimentar la 
comunicación satelital y acabó con una órbita geoestacionaria a 
42000 kilómetros de altura bautizada en su honor como “Ór-
bita de Clarke”. Para buscar el futuro del papel habría que leer 
a quienes se han preocupado por el papel del futuro y no hay 
que ir al mundo de hablan inglesa y el español Domingo Santos 
(“Hacedor de mundos”) y el argentino Eduardo Goligorksky (“A 
la sombra de los bárbaros”) ofrecen textos sustancioso.           

Los mitos y leyendas, la magia y lo sobrenatural con hadas, 
patasolas, mohanes duendes, semidioses y enanos acompaña 
desde antaño a hombres, mujeres y niños. Obras como la tri-
logía del Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien aseguran que el 
papel y la impresión en papel prosigan en el futuro así sea como 
protagonistas de muchas historias. Abunda inspiración para los 
diseñadores en obras de Michael Ende (“La historia sin fin”), Terry 
Pratchet (“El color de la magia”), J. K. Rowling (“Harry Potter”), 
Connie Willis (“El libro del juicio”), Michael Moorcock (“Crónicas 
del Castillo de Brass”), C. S. Lewis (“Crónicas de Narnia”) e incluso 
en el Quijote de Cervantes.
Fantásticas son también las para niñas y niños que prescinden de 
coherencia lógica, científica y aún mágica; en la fábula donde co-
sas, animales y plantas conversan la humanidad plantea sus más 
ingenuos y formidables aspectos. Los relatos de Frank Baum 
(“El maravilloso mago de Oz” y demás novelas relacionadas), de 
Theodor Seuss Geisel (“Cómo el Grinch se robó la navidad”) e in-
cluso los cuentos clásicos de los hermanos Grimm nos permiten 
buscar el mañana en el ayer. 
Ahora bien, en cada género hay insumos para quienes constru-
yan los países del pronto-será y del podría-ser lo importante al 
pensar en cuál modelo futurista corresponde a nuestras predi-
lecciones, es saber cuál resulta más significativo para las comuni-
dades en medio de las cuales ejercemos. En observar al prójimo 
algunos escritores aventajaron a muchos diseñadores; si éstos 
leyeran más a aquellos el horizonte especulativo se expandiría 
hasta que muchos se aventuraran a aliñar nuevas recetas crea-
tivas y abandonaran los dogmas profesionales. El gremio de 
quienes diseñan es aún gelatinoso e inestable, en un mundo en 
el cual el papel de pulpa de celulosa quizás desaparezca, hasta 
que reaparezca en algo de mayor complejidad tecnológica pero 
independiente de aquél, quizás la impresión, según conocemos 
las técnicas actuales de imprimir desaparezca algún día (pero 
no por ahora), pero su incidencia como efecto que algo nos 
causa en el ánimo, nos  mantendrá diseñando cuentos gráficos y 
anhelando nuevas maneras de “vivir felices por siempre jamás”.

FANTASÍA O
DISEÑO FANTÁSTICO¿ ?

FRECUENTAR TODO ESCRI-
TOR QUE ESPECULE CON 
VEROSIMILITUD SOBRE EL 
IMPACTO DEL CAMBIO EN 
LA GENTE, ES NUTRITIVO 
PARA QUIENES DISEÑAN.

Fuentes de consulta:
Michl, J (s.F.)  “a selection oF online teXts related in loose but intriguing 
ways to design thinKing or history oF design en http://JanMichl.
coM/webteXts.htMl

“
”

Alfredo Gutierrez
Docente Diseño Industrial
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LA ILUSTRACIÓN DESDE EL 
PENSAMIENTO CREATIVO

REVISTA LOGOS, ED. 17

Las palabras clave se pueden ordenar en 
tablas conceptuales y matrices forma-
les que ayuden a definir tendencias de 
color, de forma, de tex  tura,pero tam-
bién para agrupar conceptos y elementos 
que permitan construir escenas, puntos 
de referencia y guías visuales para ilustrar.  

// Esta Metodología hace parte de  una ponencia desarrollada en le marco 
del evento:  El Festival Internacional de la Imagen, realizado por el Depar-
tamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, en Manizales. //

“La esencia de una ilustración radica en el pensamiento - las 
ideas y los conceptos que forman la columna vertebral de lo 
que una imagen intenta comunicar -. La función del ilustra-
dor consiste en dar vida y forma visual a un texto o mensaje” 

48

Para ilustrar no es suficiente elegir  un estilo, una téc-
nica y un método ya que las imágenes deben sus-
tentarse sobre el pensamiento creativo; es decir, 

que las ilustraciones no solo deben gozar de una buena 
apariencia sino que deben proporcionar información y 
conocimientos sobre el tema, idea o concepto que se 
ilustra.   En concordancia con el planteamiento anterior, 
a continuación se propone un proceso de ilustración para 
hacer frente a diversos temas susceptibles de ser abor-
dados desde esta disciplina, cabe anotar que el proceso 
que se describe a continuación está sujeto a discusiones: 

1. Para ilustrar es necesario partir de la indagación 
y la documentación. La labor de acopiar e interpre-
tar información textual y gráfica sobre los temas a ilus-
trar dota a las imágenes posteriores de un claro soporte 
conceptual y semántico. (“es escarbando y ahondando 
en el lenguaje como se visualizan los caminos creativos 
para dar luz a las ilustraciones” Zeegen 2006). En esta 
fase es indispensable considerar las características de la 
audiencia para quien se ilustra, pues éste permite mati-
zar la propuesta acorde a sus intereses y preferencias. 

2. La determinación de palabras clave y la crea-
ción de instrumentos para ilustrar son un buen 
punto de partida para dar forma a las ideas y 
conceptos. Una vez recopilada la información y las re-
ferencias visuales del tema es necesario identificar las 
ideas fuerza o palabras clave con sus correspondien-
tes significados y acepciones para encontrar fuentes de 
inspiración que conduzcan a la creación de imágenes. 

3. La búsqueda de relaciones e interacciones en-
tre palabras clave definen conceptos para ilustrar. 
Con los datos y la información categorizada y convertida 
a palabras clave o verbos rectores, se establecen posi-
bles conexiones entre palabras o imágenes aparente-
mente inconexas que una vez articuladas proporcionan 
nuevos significados o nuevas conexiones. El proceso de 
selección de palabras y búsqueda de posibles enlaces 
tanto conceptuales como visuales debe ser dinámico, 
flexible, espontáneo y debe explorar diversas opciones. 
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7. Hacer visible el trabajo es beneficioso para los ilustrado-
res. El proceso de ilustración no termina con la finalización de las 
imágenes, sino con su difusión y testeo. Existen diversas formas de 
mostrar y promocionar las ilustraciones como los portafolios, los 
blogs, las aplicaciones multimedia, etc.  En el escenario web es im-
prescindible para la muestra de resultados y sirve como mecanismo 
de promoción, es una ventana para hacer visible el trabajo de ilustra-
ción en un amplio contexto, permite impactar y diferenciarse, ade-
más de gestionar y dinamizar el contenido del trabajo de ilustración. 

A manera de conclusión: el proceso de creación de ilustraciones 
es un viaje complejo y atrayente que combina un excelente diseño, 
un método coherente, una técnica apropiada y el pensamiento crea-
tivo, al que se articula también la expresión personal del ilustrador, el 
concepto y la representación pictórica a la hora de transmitir ideas. 

4. La formalización de los conceptos mediante la 
graficación y la aplicación de principios visuales 
y retóricos de la imagen, concluyen en ilustracio-
nes vigorosas. A partir de las palabras o conceptos cla-
ve y su interacción se inicia la fase de bocetación,  con 
trazos espontáneos se da el primer paso para la visua-
lización del lenguaje escrito o los conceptos abstrac-
tos, puede que no tengan la contundencia para una 
ilustración definitiva pero constituyen una base  so-
bre la que se construirá las ilustraciones posteriores. 

5. Para ilustrar se requiere de elementos inspirado-
res. Una palabra, una frase, una imagen, una textura, una 
forma, un fragmento, una mancha, pueden ser elementos 
inspiradores dentro de la ilustración. Por ello la colección 
de referencias es útil a la hora de configurar una ilustración, 
el uso de las referencias depende de la intensión comuni-
cativa y de la resignificación que se le pretenda dar a éstas. 

6. Las técnicas de expresión gráfica le agregan va-
lor a las ilustraciones. La elección, el procedimiento y el 
virtuosismo con que se apliquen las técnicas de ilustración 
le confieren un mayor significado y potencia comunica-
tiva a las imágenes; La técnica debe articularse  al tema 
y elegirse de acuerdo a las características de la audiencia 
y contexto donde se pongan en común las ilustraciones.

NOVIEMBRE, 2013{                                                                                                                                                                    }



LAS GRÁFICAS

Es posible que toda obra o creación 
humana descontando su finalidad 
de uso, denote una dimensión a 

escala moral ya que su ejecución minu-
ciosa refiere a una interiorización de la 
función práctica y simbólica para la cual 
fue concebida inicialmente por el artífice 
(en nuestro caso el artesano). En este 
contexto es posible considerar 
que la dimensión estética de un 
objeto está cuidadosamente plan-
teada gracias a una tradición en 
su ejecución celosamente resguar-
dada ante el paso del tiempo y de 
sus consecuentes influencias for-
mal-estéticas. En un sentido más pro-
fundo el asunto que refiere a los temas 
que se plasman sobre los objetos se pue-
den explicar inicialmente desde la cos-
movisión perteneciente a la comunidad o 
grupo artesanal que ha sido el productor 
por tradición de esas piezas artesanales 
características, e inclusive se han conver-
tido en iconos que distinguen a toda una 
región. Dentro de esa visión del mundo 
tan particular que emana de un colectivo 
en especial, se pueden entretejer histo-
rias que se reflejan finalmente en la com-
posición gráfica ostentadas dentro de las 
distintas manifestaciones artesanales. 
En ese sentido existen muestras 
visuales que cuentan historias a 
un nivel figurado y que pueden ser 
aprendidas por imitación a mane-
ra de un lenguaje primordial, es 

ARTESANALES
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entonces cuando algunas comunidades 
indígenas convierten la palabra en obra 
y es manifestada en su pintura corporal 
ritual para validar los mitos que explican 
su mundo, sin embargo en otras comuni-
dades los símbolos prácticamente hablan 
de canciones que relatan el diario vivir, 
los cultos, conductas y principios entre 
otros, que transportan las distintas histo-
rias que dan cuenta del paso de la comu-
nidad por el mundo. 
Toda vez que las gráficas se apro-
pian de un objeto ritual icónico o 
de uso, éste se ubica en un estado 
superior frente al mundo de los ar-
tefactos cotidianos o rutinarios, las 
gráficas no solamente han deco-
rado y diferenciado esas manifes-
taciones utilitarias sino que tam-
bién le han dotado de una fuerza 
representativa situándola al nivel 
de una obra maestra, entonces 
la comunidad se ve comprometi-
da ampliamente a producir obras 
infatigablemente para no olvidar 
o dejar de lado sus palabras y sus 
historias. Adicional a este compromiso 
productivo cabe anotar que a lo largo del 
tiempo algunos objetos excepcionales al 
grupo productivo se han inmiscuido ine-
vitablemente al lado de los tradicionales, 
ya sea gracias a su función, a su valor o 
simplemente a la invasión que provee 
un contacto y una comunicación cada 
vez más generalizada en la rutina del ser 
humano. No siendo ajenos a esta acultu-
ración los artífices se ven abocados cons-
ciente o inconscientemente a incorporar 
objetos provenientes de otros contextos, 
que no buscan más que cumplir una fun-
ción de la forma más simple y que para 
explicar este caso se puede citar el uso 
de un vaso protocolar empleado tradi-
cionalmente para beber líquidos rituales 
en eventos excepcionales y frente a él 
una totuma recortada a la mitad para be-
ber los mismos líquidos de manera diaria 
pero despojados del mito que le rodea 

y por ende de las gráficas abonadas en 
él, sin embargo esa totuma comienza 
a ser intervenida gráficamente con una 
serie de iconografías presentes en todos 
los eventos que la comunidad a menudo 
ejecuta para crear una atmósfera mística. 
Al final del ejemplo obtenemos que un 
objeto ritual ha tenido una tremenda in-
fluencia en los objetos de uso cotidiano y 
que han sido dotados de una carga visual 
muy fuerte para lograr la creación de un 
nuevo ícono dentro de la cultura a lo lar-
go del tiempo.
Al parecer la explicación anterior puede 
aportar un camino para explicar el origen 
de una línea de productos que pretende 
prestar una función pero que a su vez se 
han convertido en piezas especiales que 
acarrean un lenguaje simbólico útil para 
los creadores de esos objetos cuyo pro-
pósito es mantener viva la cultura que sus 
antecesores han construido. Esta conclu-
sión es más tendiente al resultado de la 
producción objetual aportada por las co-
munidades indígenas de manera que se 
puede comprobar su veracidad más fácil-
mente antes que determinar el origen de 
la artesanía en el contexto urbano o local 
con total puntualidad. 

Dentro de esa visión del 
mundo tan particular 
que emana de un colec-
tivo en especial, se pue-
den entretejer historias 
que se reflejan final-
mente en la composi-
ción gráfica ostentadas 
dentro de las distintas 
manifestaciones ar-
tesanales. 

“

”

>>
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en la actualidad. En este punto vale la 
pena recordar que la iglesia Católica re-
quería de la construcción de templos que 
a su vez debían ser acondicionados con 
sillas, bancas, mesas, retablos, pinturas y 
un gran número de detalles decorativos 
u ornamentales que efectivamente no 
podían ser abastecidos por la mano de 
obra española evidentemente por su alto 
costo de producción, empleo, transpor-
te y vivienda desde Europa. Es así como 
nacen de alguna manera las escuelas de 
oficios locales para preparar a los indíge-
nas, colonos y mestizos como artesanos 
productores en todas estas áreas. 
En esta aproximación de uno de los po-
sibles orígenes de los oficios artesanales 
en nuestro país, en su momento, las 

personas que enseñaron a los locales a 
desarrollar una serie de productos espe-
cíficos para abastecer el creciente núme-
ro de habitantes de las primeras ciudades 
también lograron conservar simbologías 
que sobreviven en ciertas comunidades 
ampliamente reconocidas en nuestro 
contexto; cerámica, talla en madera, fi-
ligrana, talla de líticos, madera torneada, 
mueblería, cestería y tejeduría sólo por 
citar algunas de las más evidentes. En es-
tos casos el artesano asume la obra ma-
nual como la única conexión que ata 
su legado entre el presente y un fu-
turo incierto que se construye con 
la demanda de esos objetos que se 
convertirán muy posiblemente en 
elementos de colección (pese a su 
función real) pero que poseen un 
alto valor icónico que asegura su 
prevalecía en la sociedad actual.
El artesano que ha hecho de su produc-
ción objetual un testimonio de la inter-
pretación del mundo, de la incorporación 
de simbologías y de lenguajes es quién 
enseña en su taller gracias a la repetición 
y a la oralidad distintos mundos interpre-
tativos que portan gráficas a modo de 
mensajes para lo cual su configuración 
cromática está supeditada a las materias 
primas naturales y a su intervención para 
establecer una clara diferenciación de re-
gión a región en productos con valor de 
uso similar. En sí las configuraciones rítmi-
cas que se pueden leer gracias al diseño 
bidimensional aplicado con gran dominio 
se encuentra en un nivel de maestría que 
solo los artesanos y artesanas que han 
aprendido por tradición las técnicas den-
tro de una oficio en particular se convier-
ten en garantes de los orígenes contem-
poráneos de nuestra cultura. 

No obstante cuando se toca el tema 
del origen de la artesanía que tiene 
su asiento en una ciudad, valdría la 
pena explorar su posible inicio en 
el tiempo; es decir en el contexto 
colombiano ya que dichos comien-
zos pueden ser aportados desde las 
comunidades indígenas y/o colonia-
les hasta la producción contempo-
ránea.  De acuerdo a mi experiencia las 
técnicas y oficios artesanales que fueron 
implementadas en una especie de sim-
biosis entre las habilidades de los colonos 
europeos que requerían de la mano de 
obra indígena para desarrollar su produc-
ción de bienes elementales y las habilida-
des de los locales se convirtió en el origen 
de la mayoría de oficios que sobreviven 

El artesano que ha hecho 
de su producción objetual 
un testimonio de la inter-
pretación del mundo

<<
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Critica reflexiva sobre tecnología y su influencia 
en las culturas y consecuencias que trae con ello 
la pérdida de identidad cambios iconográficos.

ALDEA GLOBAL
Técnica: Hiperrealista - Steam Punk
Lápiz sobre Papel 

Efrain Cordero Suárez










