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Un compendio  no  es  s iempre  la  recopi lac ión  de  una  ser ie  de  documentos  con  una  o  var ias  s imi l i -

tudes  que  los  reúne  y  los  emparenta ,  un  compendio  es  la  formulac ión  de  un  orden ,  que  e l  l ec tor 

y  quien  lo  e jecuta  pac tan  una  vez  se  es tab lece  y  es  l l evado a  cabo ,  de  es ta  manera ,  l as  s igu ien te 

información  acá  conten ida  es  s i  acaso  la  base  de  a lgo  mayor  no  d icho  todavía ,  es  apenas  la  reunión 

de  aproximaciones  que  t ra tan  de  bordear  la  pa labra  imagen desde  sus  múl t ip les  y  s i  acaso  inde ter-

minables ,  a r i s tas .  Es  por  e l lo  que  los  ensayos :  La imagen c i rcu lar,  Sobre  e l  archivo  y La imagen 

y  su  condic ión  universa l ,  s i túan  e l  complemento  de  los  proyec tos  académicos  y  a r t í s t icos  que  le 

s iguen  pos te r iormente  a  modo de  ensayo  v isua l . 

Información .

Imagen.

Memoria .

Recuerdo .

Dibujo .

Representac ión .

Es té t ica .

Semánt ica .

S ímbolo .

Epis temología .

Verdad .

Ficc ión .

Método.

Fotograf ía .

Ins t rumento .

Lugar.

Suje to .

Ident idad

Simulacro .

Apar ienc ia .

Temperamento .

Compensar

Mater ia .

Papel .

Res iduos .

Ar te .

Ar t i f ic io .

Transparenc ia .

Equi l ibr io .

In format ion .

Image .

Memory.

Memory.

Drawing .

Representa t ion .

Es the t ic .

Semant ics .

Symbol .

Epis temology.

True .

Fic t ion .

Method.

Photography.

Ins t rument .

Place .

Subjec t .

Ident i ty

S imulacrum.

Appearance .

Temper.

Make  up  for

Subjec t .

Paper.

Waste .

Ar t .

Ar t i f i ce .

Transparency.

Balance .

Fragi l idad .

Cont rar res ta r.

Descar ta r.

Mirar.

Develar.

Evocar.

Ci ta r.

Ref lex ión .

Discurso .

Mani f ies to .

Proceso .

Li te ra tura .

Metáfora .

Sent ido .

Impos ib i l idad .

Jus t i f icac ión .

Ét ica .

Nombrar

Parentesco .

Agenciar.

Secuencia .

Narra t iva .

Exper ienc ia .

Sens ib i l idad .

Mirada .

Percepc ión .

Si tuar.

Encont rar.

Olv idar.

Fragi l i ty.

Counter.

Rule  out .

Look .

unve i l .

To  evoke .

Quote .

Ref lec t ion .

Speech .

Mani fes t .

Process .

L i tera ture .

Metaphor.

Sense .

Imposs ib i l i t y.

Jus t i f i ca t ion .

Eth ics .

To  name

Rela t ionship .

Negot ia te .

Sequence .

Narrat ive .

Exper ience .

Sens i t iv i ty.

Look .

Percept ion .

Place .

Find .

Forget .
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Ha s ido  una  premisa  ins taurada  desde  t iempos  verdaderamente  remotos  lo  de  querer  se r  poseedores 

de  todo  aquel lo  que  permanece  de lan te  nues t ro ,  y  que  por  la  perp le j idad  que  conf ie re  e l  descono-

c imiento  y  que  garant iza  a  su  vez  e l  deseo  de  pos te rgar  toda  contemplac ión  devenida  en  novedad , 

aboguemos  por  conservar,  apropiar  y  re tener  las  cosas  que  componen e l  mundo,  de  es ta  manera 

se  puede  des tacar,  como un  e jemplo  temprano,  pero  s igni f ica t ivo ,  las  ta reas  c las i f ica tor ias  em-

prendidas  por  la  humanidad ,  por  la  urgencia  de  los  incontables  compendios  como un  resu l tado  de l 

pensamiento  enc ic lopédico  y  reduct iv is ta ,  e jempl i f icado  f ie lmente  por  c rónicas  que  nar ran  vas tas 

expedic iones ;  todas  contadas  y  representadas  a  t ravés  de  los  s i s temas  empleados  por  soc iedades 

que ,  contemporáneamente ,  l eyeron  en  sus  múl t ip les  formas ,  una  manera  e f icaz  de  documentar  y 

agrupar  ba jo  e l  ún ico  in te rés  de  inscr ib i r  su  mirada  y  su  pa t r imonio  en  un  re la to  de  in te reses  uni -

versa les 1,  es  en tonces  que  nues t ra  h is tor ia  y  todas  las  demás ,  t i enen  espac ios  y  t iempos  qué ,  a 

modo de  in te rs t ic ios ,  concent ran  todas  las  d ichas  y  desgrac ias ,  lo  g lor ioso  y  de leznable 2 que  nos 

s ingular iza  como humanidad ,  por  lo  cua l  dar  cuenta  e  inscr ib i r se  b iográf icamente  en  los  hechos , 

es  lo  que  ha  pos ib i l i t ado  la  apar ic ión  de  la  imagen como receptáculo  de  la  exper ienc ia  humana , 

de  sus  t ráns i tos  y  seña lamientos .  La  f i jac ión  de  la  mirada ,  por  e jemplo ,  t rascendió  has ta  ahora 

su  cua l idad  descr ip t iva  y  documenta l ,  hac iendo que  su  func ión  de  aparente  verdad  haya  quedado 

rebasada ,  demost rando qué  tan  ev idente  es  e l  agenciamiento  que  tenemos  sobre  e l la ,  l a  imagen es 

manipulab le ,  pero  también  es  un  vehícu lo  que  garant iza  la  fác i l  decodi f icac ión  de  lo  que  re t iene , 

es  e l  l enguaje  que ,  en  té rminos  genera les ,  nos  ha  serv ido  para  comunicarnos  e  incomunicarnos . 

Mi  in te rés  res ide  en  pensar  cómo nues t ra  in te racc ión  y  formas  de  acceder  a l  conocimiento ,  se  t ra-

ducen  mediante  la  imagen en  sus  d is t in tos  es tad ios :  soc ia les ,  comunica t ivos  y  s imból icos .  Quiero 

pues ,  pensar  que  no  so lo  lo  mediá t ico ,  a l  cua l  ha  es tado  re legada  su  ex is tenc ia ,  es  e l  ún ico  fac tor 

para  pensar  su  cercanía  con  e l  pensamiento  y  los  es tudios  v isua les ,  es to  ú l t imo por  e jemplo ,  me 

l leva  a  un  lugar  impor tan te ,  que  ser ía  e l  t e r r i to r io  v i r tua l ,  ese  lugar  por  e l  que  t rans i tamos  co t i -

d ianamente  y  que  aparece  como e l  s i t io  en  e l  que  se  c ruzan  un  s innúmero  de  prác t icas  soc ia les  d i s-

t r ibu idas  en  d iversas  ca tegor ías ,  y  que  as í  mismo adoptan  e l  nombre  de  pla ta formas .  Es  en tonces 

impor tan te  es tab lecer  en  e l  marco  de  es ta  inves t igac ión  preguntas  fundamenta les ,  como ¿por  qué 

buscamos  los  s ignos  de  lo  rea l  en  lo  v i r tua l?  Y ¿a  qué  debemos  la  urgencia  de  d ig i ta l izar  la  rea l i -

dad?  Para  es to ,  he  indagado en  una  cons te lac ión  de  conceptos  que  se  han  d is t r ibu ido  en t re  imagen, 

memor ia ,  t i empo e  in te r faz ,  los  cua les  buscan  tener  luces  sobre  cómo es tos  fac tores  pues tos  en 

d iscus ión  condic ionan  nues t ra  lec tura  de l  pasado  y  e l  p resente ,  y  cómo también  en  e l  contex to  de 

lo  f í s ico ,  pueden  ex is t i r  ana logías  d i rec tas  con  es tos  té rminos . 

1	 	Al	proponer	versiones	distintas	(con	diversa	focalización	o	distinto	énfasis)	de	historias,	básicamente	idénticas,	se	sugiere	que	toda	fic-
ción	literaria	es	una	variante	entre	todas	las	infinitas	posibilidades	de	las	mismas	historias	que	la	humanidad	viene	narrándose	a	sí	misma	desde	
el fondo de los siglos. Graciela Tomassini. Borges La opción por la brevedad.
2	 	Expresión	bíblica	singularizada	en	el	libre	albedrío	que	refiere,	de	esta	manera	un	contraste	entre	el	prestigio	y	el	desprestigio.

P r e l i m i n a r
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Es  en tonces  que  en  los  procesos  académicos  re lac ionados  a  las  a r tes  p lás t icas ,  se  ev idencia  y  ge-

nera l iza  un  fac tor  común en  las  d i s t in tas  facul tades  de  Medel l ín ,  e l  cómo enseñar  y  aprender  sobre 

las  a r tes  p lás t icas ,  y  cómo es to  se  ve  a t ravesado  por  la  producc ión  de  obras  de  carác te r   a r t í s t ico 

y  re f lex iones  basadas  en  d ichas  producc iones ,  es te  proceso  da  cuenta  de  un  in te rés  por  e l  cono-

c imiento  t ransdisc ip l inar,  e l  cua l  se  t raduce  como e l  aprendiza je  mediado  por  d is t in tas  á reas  de l 

conocimiento ,  l as  cua les  convergen  ba jo  un  in te rés  par t icu lar  que  garant iza  her ramientas  para  un 

conocimiento  pues to  en  d iá logo  con  o t ros .  Con base  a  es te  modelo ,  he  quer ido  t raduci r  e l  p roceso 

académico  como una  manera  de  aprender  y  no  necesar iamente  produci r  o  que  las  mater ia l idades 

resu l tan tes  de  es to ,  t engan  un  lugar  ac t ivo  o  de  enunciac ión  desde  e l  l enguaje  y  la  prác t ica  a r t í s -

t ica ,  y,  cómo a  t ravés  de  es ta  dec is ión ,  me incorporo  desde  las  pos ib i l idades  que  sugiere  e l  a r te  a 

o t ros  te r r i to r ios ;  decantando información  y  hac iendo para le los ,  para ,  as í ,  generar  nuevas  formas 

en  las  que  e l  aprendiza je  pueda  subver t i r  e l  acceso  a lgún  modo de  conocimiento .  S i  b ien  es  impor-

tan te  es tab lecer  un  te r r i to r io  que  pos ib i l i t e  una  d isc ip l ina  y  e l  conocimiento  sobre  es ta ,  cons idero 

e l  pensamiento  que  se  de t iene  en  e l  conten ido  v isua l  como e l  lugar  de l  cua l  par to  y  adquiero  las 

re ferenc ias  pr inc ipa les ,  en tendiendo la  es t recha  re lac ión  con  los  procesos  cogni t ivos  que  reposan 

a l l í  y  que  son  mater ia  para  mi  es tudio .

Por  e jemplo ,  cuando las  t raducc iones  de  las  exper ienc ias  humanas ,  toman caras  o  formas  concre-

tas ,  es  cuando se  puede  hablar  de  las  f igurac iones  de l  conocimiento ,  muchas  veces  desp legadas  en 

a rqui tec turas ,  ob je tos  o  ins t rumentos .  Es  prec iso  pensar  en  las  ins t i tuc iones ,  en  la  cu l tura  mater ia l 

y  s imból ica ,  y  también  en  sus  s i s temas ,  los  cua les  rev iso  seguidamente  a l  ver  que  dan  una  sensa-

c ión  de  es ta r  aparentemente  acabados ,  pero  que  e l  t i empo los  logra  desment i r  cada  vez  que  le  es 

pos ib le ,  y  en  es to  subyace  mi  cur ios idad;  por  la  manera  de  presentar  in formación ,  conocimiento 

o  hacer  t rascendente  e l  inquie to  concepto  de  rea l idad .  Ent re  es te  in te rés ,  es  prec iso  de tenerme en 

e lementos  que  me son  próximos  y  conocidos ,  como las  pa labras  y  las  imágenes ,  t a l  vez  porque  los 

encuent ro  como una  metáfora  de  la  producc ión  humana ,  que  ha  s ido  la  más  e f icaz  para  conservar 

y  contener,  lo  que  e l  cuerpo  l imi tado  an te  e l  t i empo y  la  ex is tenc ia  no  puede:  e l  pensamiento .
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His tór icamente  los  contenedores  de  in formación  ( s i  es  pos ib le  l lamar los  as í  todavía)  han  ten ido 

formas  d iversas ,  sea  e l  caso  de l  museo  con  su  prác t ica  in ic ia lmente  de  conservac ión  y  ahora  de 

ac t ivac ión  de  sus  conten idos  y  las  b ib l io tecas ,  que ,  por  razones  ab ier tas ,  han  es tado  re legadas  a l 

a for i smo de  ser  templos  de l  conocimiento ,  los  an ter iores  aspec tos  han  dado lugar  a  que  sean  es-

tas  ca tegor ías  las  que  doten  de  una  fuer te  carga  s imból ica  a  es tos  y  o t ros  espac ios ,  p rec isando las 

maneras  monumenta les  en  las  que  se  hace  h incapié  en  la  forma por  la  cua l  se  perpe túan  las  in ten-

c iones  humanas  de  hacer,  c i rcu lar  y  conservar  e l  conocimiento . 

Algunos  de  mis  procesos ,  por  e jemplo ,  han  rev isado  es tos  n ive les  semiót icos  y  su  inc idencia ,  p r i -

meramente ,  en  mí ,  y  luego  en  e l  espec t ro  de  lo  soc ia l ,  aspec to  que  también  me in te resa  cuando la 

producc ión  ar t í s t ica  pos ib i l i t a ,  a  par t i r  de  su  func ión  indexica l ,  l a  movi l izac ión  de l  conocimiento . 

Sea  necesar io  en tonces  des tacar  e l  p roceso  académico  de  Compendio  progres ivo 3 y  su  in te rés  en 

los  s i s temas  c las i f ica tor ios  e  impos ib les  de l  pensamiento  enc ic lopédico ,  o  también  los  Capi tu la-

res 4,  que  de l imi tan  te r r i to r ios  poé t icos  nar rados  desde  un  lugar  personal ,  ya  que  toda  exper ienc ia 

que  par te  de  la  recordac ión  es  ind iv idua l  e  in t ransfer ib le .  

Uno de  los  desp l iegues  que  puede  s in te t izar  la  comunión  en t re  e l  conocimiento  s i tuado  espec ia l -

mente  en  la  memor ia  y  por  cons iguien te  en  e l  campo v isua l  o  en  e l  pensamiento  v isua l ,  aparece 

en  mis  inquie tudes  de  una  manera  impor tan te ,  para  de l imi ta r  las  conexiones  en t re  aprendiza je  y 

acceso  a  la  in formación .  La  conocida  f rase  de  ‘ ’en  casa  s iempre  hubo l ibros’’ a  manera  personal , 

puede  ser  cont ras tada  con  ‘ ’en  casa  s iempre  hubo imágenes’’ es to  representa  la  manera  en  cómo 

e l  acercamiento  a l  mundo se  ve  s iempre  mediado  por  o t ros  e lementos  e  ins tanc ias ,  ya  sea  e l  l ib ro 

o  la  te lev is ión ,  pues to  que  es  a l l í ,  donde  la  in formación  ha  es tado  de  a lguna  manera  cumpl iendo 

s iempre ,  desde  lo  nar ra t ivo ,  una  idea  t ransformat iva  o  conduct iv is ta .  En  la  ac tua l idad ,  e l  in te rne t 

enc ier ra  es tos  t res  aspec tos ,  a l  mencionar  dos  en  e l  cont ras te  de  l ib ros  y  tv  (pa labras  e  imágenes) 

da  espac io  para  hablar  de  un  te rcero ,  que  es  la  in te racc ión  d i rec ta  con  lo  v i r tua l ,  concepto  que 

también  compar te  la  l i t e ra tura ,  pero ,  que  en  e l  fac tor  de l imi tado  por  la  in te rne t ,  ha  representado 

en  mi  t raba jo  un  punto  foca l  y  s ign i f ica t ivo ,  pues to  que  con  base  a  es te ,  se  cons idera  la  in f in idad 

de  pos ib i l idades  que  ahora  son  e je rc idas  desde :  la  ed ic ión ,  la  pro l i fe rac ión ,  y  consumo de  todo 

aquel lo  que  ha  s ido  vano o  prec iado ,  es  dec i r  por  e jemplo  que  la  in formación  es  tan ta ,  que  has ta 

lo  que  fue  re levante  puede  es ta r  en  un  p lano  infer ior  con  base  a  o t ras  comparac iones ,  pero  que  en 

sus  mismas  lóg icas ,  vemos  cómo se  logra  desmontar  todo  capi ta l  s imból ico  que  es té  d i spues to  a l l í . 

Agregado a  lo  an ter ior,  es tá  la  v inculac ión  de  c ie r tos  s ignos  que  subyacen  de  la  b ib l io tecología , 

l a  a rch iv ís t ica  y  en  las  es t ra teg ias  museográf icas  que  son  inves t igados  e  implementados  en  mis 

búsquedas ,  t ambién  se  dan  ba jo  las  maneras  de  hacer  ev idente  las  inmensas  pos ib i l idades  p lás t icas 

que  se  pueden  desprender  de  es tas  mater ias  de  es tudio . 

3  Proyecto realizado en 2020. Intervención de enciclopedias, libros y documentos físicos. 
4  Proyecto realizado en 2020. Páginas de libro intervenido.

C o n s i d e r a c i o n e s
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Esto  representa  para  mí ,  muchas  veces ,  una  pos ib i l idad  de  en tender  s i s temas  que  cont ienen ,  con-

servan  o  t raba jan  con  da tos  e  in formación  de  toda  c lase .  E l  hecho de  que  los  lenguajes  p lás t icos 

permi tan  desf igurar  toda  prác t ica  desde  sus  or ígenes ,  permi te  también  en tender las  a  profundidad , 

a l  igua l  que  u t i l i zar  sus  conten idos  d i rec tamente ,  es to  en  mi  caso  puntua l  más  que  generar  un  ev i-

dente  o  l lamat ivo  cuerpo  de  obra ,  me permi te  cons iderar  los  modelos  hegemónicos  en  los  que  ha 

reca ído ,  por  una  par te ,  l a  idea  de  conocimiento  como lugar  de  ins t rumenta l izac ión  soc ia l ,  y  por 

o t ra ,  como la  ún ica  manera  en  la  que  se  puede  acceder  a  a lgo . 

Es  as í  que  he  cons iderado  que  e l  hacer  a r te  impl ica  una  cuota  impor tan te  de  educarse  en  e l  a r te ,  y 

es to  pr inc ipa lmente  representa  una  pregunta  por  cómo se  aprende ,  es  en tonces  que ,  en  mi  proceso , 

ha  s ido  s igni f ica t ivo  des tacar  la  manera  ev idente  de  cómo t raduzco  mi  re lac ión  con  es tos  conte-

n idos ,  pero  también ,  mi  re lac ión  con  e l  mundo,  con  lo  que  me afec ta  de  é l ,  y  de  cómo la  rev is ión , 

la  mirada  c r í t i ca ,  aparecen  como requis i tos  menores  para  que  es ta  exper ienc ia  pueda  movi l izar 

aspec tos  c rea t ivos ,  pero  que ,  an te  todo ,  asuman una  pos ic ión  c la ra .  Las  prác t icas  a r t í s t icas ,  cada 

vez  más ,  toman d is tanc ia  con  los  in te reses  só lo  formales ,  t ambién  con  las  propues tas  que  recaen 

en  aspec tos  informat ivos  y  super f ic ia les ,  en tonces  ¿cómo de terminar  en tonces  una  manera  en  que 

e l  hacer  tenga  una  re lac ión  prudente  con  las  problemát icas  ac tua les ,  s in  de ja r  va lores  poé t icos  y 

d iscre tos . 

S i  b ien  e l  t ráns i to  por  d is t in tos  lenguajes  que ,  in te rconec tados  por  la  prác t ica  de l  d ibujo ,  p roveen 

her ramientas  impor tan tes  para  un  a f ianzamiento  p lás t ico ,  demues t ran  también  las  d i f icu l tades  que 

se  t iene  cuando la  gramát ica  de  ese  lenguaje  se  a r t icu la  para  una  re f lex ión  que  requiere  despren-

derse  de  a l l í .   Formas  de  compensación ,  se r ie  que  rea l izo  con  base  a  mi  in te rés  por  es ta  prác t ica 

y  la  comprens ión  que  la  misma me fac i l i t a  a  la  hora  de  te je r  re lac iones  v isua les  y  s imból icas ,  es 

también  mi  ru ta  para  en tender  o t ros  procesos . 

Algunos  proyec tos  han  ten ido  como casos  de  es tudios  obras  muy puntua les ,  sea  e l  e jemplo  de  Lí -

mi tes  y  cont inuidad 5,  de l  a r t i s ta  y  docente  César  de l  Val le  (Pere i ra  1985) ,  p royec to  cent rado  en  la 

gramát ica  e lementa l  y  propos i t iva  de l  d ibujo ,  carac te r izada  por  e l  re t ra to ,  e l  espac io  vac ío  y  los 

acc identes  en  e l  sopor te ,  me pos ib i l i tó  en tender  cómo e l  l enguaje  se  desprende  de  su  mater ia l i -

dad ,  cont rad ic iendo sus  or ígenes  y  es tab lec iendo lógicas   comprender  una  d isc ip l ina  que  pensamos 

como acabada  por  su  condena  de  ‘ ’medios  t rad ic iona les ’’ po tenc ia  s iempre  la  re iv indicac ión  de l 

mismo,  s iendo tan  ac tua les  como las  o t ras  propues tas  p lás t icas . 

Mi  t raba jo  has ta  la  ac tua l idad  ha  s ido  apenas  una  her ramienta  para  t raduci r  mi  exper ienc ia  más 

próxima con  e l  mundo,  para  de te rminar  cómo mi  t ráns i to  por  é l  se  ha  v is to  pues to  en  c r i s i s  a l  p re-

guntarse  por  e l  lugar  de  la  ins t i tuc ión  como agente  que  pos ib i l i t a ,  o  no ,  e l  acceso  a  la  in formación 

o  a l  conocimiento ,  y  as í  mismo cómo la  memor ia  se  v incula  d i rec ta  o  ind i rec tamente  con  los  d is

5  Límites y continuidad César del Valle. 2010, 2014

t in tos  procesos  cogni t ivos  y  de  s i s temat izac ión  que  br indan  cua lquier  pos ib i l idad  de  en tender  y 

reconocer  las  formas  bás icas  en  las  que  es te  se  hace  comprens ib le . 
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Bas tan  8  minutos  para  que  mi  ordenador  enc ienda  de  la  manera  cor rec ta .  Hace  un  par  de  meses  ca-

l ibré  la  func ión  de  co lores  de  la  panta l la ,  pues  e l  azu l  en  e l la  predominaba  de  manera  descomunal , 

admi to  que  como d ibujan te  ha  s ido  una  ta rea  comple ja  pre tender  una  v isua l izac ión  f idedigna ,  s i  se 

qu iere ,  de l  l áp iz  sobre  e l  pape l ,  o  de  las  d i fe ren tes  técn icas  empleadas  sobre  es te  mater ia l  a  la  hora 

de  dig i ta l i zar lo .  No pre tendo genera l izar  sobre  los  d ibujan tes  o  aquel los  que  t raba jan  sobre  sopor-

tes  ‘ ’ f í s icos’’ y  que  luego  deben  pos ib i l i t a r  l a  c i rcu lac ión  de  su  resu l tado  de  manera  v i r tua l ,  para 

dec i r  que  la  sensac ión  de  ex t rañamiento ,  empieza  una  vez  es tá  resue l to  e l  d i spendioso  reg is t ro  con 

su  abar ro tada  ed ic ión ,  y  as í  poder,  después  de  mucho,  ev idenciar  las  s ign i f ica t ivas  d is tanc ias  en t re 

e l  ob je to  f í s ico  y  e l  a rch ivo  d ig i ta l .

En  esos  8  minutos ,  permanece  en  f ren te  mío  la  in te r faz  de  Windows 10  y  una  imagen de l  fo tógrafo 

Shoj i  Ueda 6 (1913)  de  14  x  9  cm que  ocupa  e l  espac io  cent ra l  de l  ‘ ’escr i tor io’’ con  medidas  ex ter-

nas  de  9 ,5  x  34 ,5  cm.  El  mot ivo  de  la  imagen es  e l  fo l la je  de  un  á rbol  en  pr imer  p lano  y  una  nube 

de t rás  que  parece  imi ta r  su  forma con  una  leve  sensac ión  de  movimiento 1.  Por  o t ros  da tos ,  que  no 

va le  nombrar,  se  en t iende  que  es  una  fo tograf ía  de  carac te r í s t icas  ‘ ’ana lógicas’’*  de  mediados  de l 

s ig lo  XX y  que  la  misma aparece  pres ionada  por  un  paspar tú  que  ocupa  su  contorno ,  ahora  b ien ,  e l 

paspar tú  me indica  que  la  ca l ibrac ión  de  co lores  en  la  panta l la  de l  ordenador  es tuvo  in ic ia lmente 

mal ,  ya  que  en  la  ‘ ’v ida  rea l ’’ es te  mater ia l  es  de  un  co lor  pá l ido  o  b lanco  hueso ,  donde  a  su  vez , 

se  ins inúan  tex turas  v isua lmente  menores  a  la  ce lu losa  de  la  fo tograf ía .  Ya  lograda  en  su  momento 

( la  respec t iva  ca l ibrac ión  de  co lores)  me conmuevo y  v isua l izo ,  exc lus iva  y  d ia r iamente ,  8  apac i -

b les  minutos  de  una  obra  de l  a r t i s ta  y  fo tógrafo  Japones  Shoj i  Ueda .

En 2016 e l  a r t i s ta  Bernardo  Or t iz  (1972)  fue  inv i tado  en  e l  marco  de  la  expos ic ión  Perip lo  del 

a r t i s ta  Luis  Roldán  en  e l  Banco  de  la  Repúbl ica  de  Bogotá 7,  para  re f lex ionar  a  propós i to  de  la 

mues t ra ,  l a  re lac ión  que  se  presenta  en t re  tex to ,  t i empo e  imagen ‘ ’como es t ra teg ia  de  producc ión 

y  pensamiento  en  e l  a r te  conceptua l ’’ (Or t iz ,  2016) .  A mediados  de  la  conferenc ia ,  e l  a r t i s ta  se 

de t iene  en  uno  de  los  e jes  de  la  char la ,  l a  imagen,  para  hablar  de  manera  anecdót ica ,  pero  también 

re f lex iva ,  sobre  los  d is t in tos  e lementos  que  conf luyen  y  a fec tan  la  lec tura  de  la  obra  de  a r te ,  para 

es to ,  se  remi t ió  a  su  t iempo de  es tudian te ,  donde  le  fue  as ignado un  e je rc ic io  que  cons is t ía  en  es-

cr ib i r  100  pa labras  sobre  una  obra  abs t rac ta .  Es  necesar io  s i tuarse  tempora lmente  para  subrayar 

las  condic iones  de  ese  momento  enmarcado en  la  década  de  1980,  a l l í  cuenta  e l  a r t i s ta ,  se  es tu-

d iaba  con  base  a  tex tos  y  reproducc iones  de  obras  de  la  h i s tor ia  de l  a r te ,  de  las  cua les  la  mayor ía 

e ran  láminas  monocromo,  y  en  ese  e je rc ic io  de  las  100  pa labras  conocido  como écf ras i s ,  resu l taba 

es ta r  an te  una  ta rea  verdaderamente  incomprens ib le ,  ya  que  la  in formación  necesar ia  para  hablar 

de  d ichas  p in turas ,  t ambién  reca ía  sobre  su  co lor ido  e  información  gráf ica .  Or t iz  enfa t iza  a l  dec i r 

que  la  h i s tor ia  de l  a r te  se  es tudiaba  para  en tonces ,  con  base  a  representac iones 8,  y  que  las  mismas 

6  Shoji Ueda, Polaroid 35m. 1986
7  Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 16 de julio de 2020, Exposición colectiva
8	 	En	la	década	de	1980	la	reprografía	era	el	medio	por	el	cual	se	lograba	una	copia	con	características	visualmente	deficientes.

I m a g e n  c i r c u l a r



6

debían  ser  comprendidas  a  caba l idad  en  sus  d is t in tos  p lanos  ( representa t ivos  y  mater ia les ) :  l a  pá-

g ina ,  l a  mat r iz  fo tomecánica  y  por  cons iguien te  en  su  e fec to  i lusor io 9,  para  expl icar  es to ,  e l  a r t i s ta 

toma como e jemplo  una  reprograf ía  de  la  obra  de  El l swor th  Kel ly  y  la  obra  b lanco  sobre  b lanco 

de  Kazimir  Malévich 10,  en  la  pr imera  menciona  que  había  un  recuadro  de  co lor  c ian  y  que  en  la 

segunda ,  so lo  se  av is taba  un  espac io  en  b lanco  en  mi tad  de  la  página  de l  l ib ro ,  ambas  geometr ías 

ten ían  en  la  par te  in fer ior  su  leyenda  cor respondiente  con  e l  nombre  de l  a r t i s ta ,  l a  técn ica ,  e l  año 

y  e l  t í tu lo  de  la  p in tura ,  Or t iz  se  preguntaba  f ren te  a  es to  ¿qué  es  lo  que  verdaderamente  se  ve  an te 

una  representac ión?  ¿ la  obra  de  a r te?  ¿ la  dec is ión  de l  labora tor io  encargado de  la  rea l izac ión  de l 

l ib ro?  Ante  es ta  se r ie  de  preguntas  que  susc i tó  aquel ,  en  pr inc ip io  vago  e je rc ic io  de  écf ras i s ,  fue 

necesar io  seña lar  que  hay  una  ser ie  de  cons iderac iones  impor tan tes  de  cara  a  lo  que  se  es tá  v iendo 

en  toda  imagen,  y  es  que  in ic ia lmente  en  e l las  permanece  una  cua l idad  index ica l  inseparable ;  des-

de  e l  in ic io  en  que  impacta  la  luz  con  la  super f ic ie  sens ib le ,  has ta  los  e lementos  que  la  componen, 

en  e l  caso  de  la  obra  de  a r te ,  esos  e lementos  que  pos ib i l i t an  su  en tendimiento  van  más  a l lá  de  sus 

cua l idades  f í s icas  y  de  una  neces idad  de  exper imentar la  de  forma presenc ia l ,  ya  que  los  medios 

por  los  cua les  es  reproducida ,  cobran  una  impor tan te  re levancia ,  y  es  a l l í ,  en  e l  l ib ro ,  en  e l  t ex to 

que  descr ibe  la  obra  y  en  los  s i s temas  de  c i rcu lac ión ,  donde  se  ven  afec tadas  fundamenta lmente 

las  múl t ip les  lec turas  y  propiedades  de  un  obje to  a r t í s t ico .

Al  igua l  que  la  fo tograf ía  de  Shoj i  Ueda  en  e l  escr i tor io  de  mi  ordenador  y  las  p in turas  abs t rac tas 

monocromo de l  l ib ro  de  h is tor ia  de l  a r te  de  Bernardo  Or t iz ,  se  presenta  c la ramente  una  pregunta 

por  los  n ive les  de  representac ión ,  decodi f icac ión ,  acceso  y  lec tura  de  las  imágenes ,  y  cómo es tos 

n ive les  negocian  y  res igni f ican  nues t ra  re lac ión  con  la  in formación  que  cont ienen  la  to ta l idad  de 

imágenes  con  las  que  nos  encont ramos .

9  George Didi Huberman en su texto Lo que vemos lo que nos mira. Pág 28-32, señala que toda imagen representativa, sea pintura, foto-
grafía	y	demás	recurso	óptico,	sintetiza	tan	solo	infinitas	variaciones	de	una	misma	ilusión	alternativa	ante	la	mirada.	
10  Ellsworth Kelly Blue from the series Line Form Color 19517 1/2 x 8” (19 x 20.3 cm) MOMMA
   Kazimir Malevich. Suprematist Composition: White on White. 1918. (79.4 cm × 79.4 cm) MOMMA
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Como se  ha  v is to ,  l as  an ter iores  cons iderac iones  han  g i rado  en  torno  a  la  re lac ión  y  e l  compor ta-

miento  que  tenemos  con  la  in formación  y  las  imágenes  en  la  ac tua l idad ,  su  empleabi l idad  como 

vehícu lo  prác t ico  y  comunica t ivo ,  las  cua les  seña lan  las  es t rechas  re lac iones  con  las  a r tes  v i sua-

les .  E l  a rch ivo  en  es te  caso ,  se  mani f ies ta  a  modo de  es t ra teg ia  para  poder  agrupar,  ev idenciar  y 

promover  las  producc iones  y  re f lex iones  cu l tura les  ba jo  e l  in te rés  de  preservar,  pero  también  de 

buscar  y  consul ta r  aquel lo  que  ha  sucedido ,  y  cómo en  ese  proceso ,  mediado  por  d ico tomías  so-

c ia les  y  económicas ,  se  sugieren  nuevas  formas  de  comprender  nues t ra  exper ienc ia  en  e l  mundo.

Las  p la ta formas  v i r tua les ,  que  cont ienen  as í  mismo,  a  las  redes  soc ia les ,  los  b logs  y  los  s i t ios  web 

pueden  presentarse  como un  arch ivo  por  s i  acaso  domést ico ,  cu l tura l  y  mediá t ico  de  l ib re  acceso , 

demost rando cómo ‘ ’nues t ras  formas  de  soc ia l izac ión  a  t ravés  de  la  tecnología  d ig i ta l ,  t e rminan 

develando la  propia  noc ión  de  t iempo y  memor ia’’ (Guard io la ,  2019)

La  apropiac ión  de l  a rch ivo  toma lugar  como una  her ramienta  en  cont ra  de  toda  ido la t r ía  y  genera 

d is tanc ias  sus tanc ia les  con  ideas  monumenta les  para  que  e l  a rch ivo  pueda  ser  in te r rogado como 

una  manera  de  reescr ib i r  l a  h i s tor ia .  Para  la  ensayis ta  Ingr id  Guard io la ,  ex is ten  cua t ro  l ími tes  im-

por tan tes  en  los  que  la  apropiac ión  no  es  pos ib le ,  y  menciona  en  un  pr imer  caso  a  la  exper ienc ia , 

para  es ta  au tora ,  todo  es  apropiab le  menos  es ta ,  ya  que  ‘ ’todo  recuerdo  es  ind iv idua l  e  in t ransfe-

r ib le  y  muere  con  nosot ros’’ (Museo  Reina  Sof ía ,  2019)  a  su  vez ,  e l  poder  del  a rch ivo  también  es 

inapropiab le ,  ya  que  su  va lor  lo  conserva  su  propie tar io  y  no  su  autor ,  en  un  te rcer  l ími te ,  es tá  e l 

rég imen de  v is ib i l idad  de  los  a rch ivos ,  para  lo  cua l  expresa  como e jemplo ,  que  la  mayor ía  de  las 

obras  de  a r te  permanecen  arch ivadas ,  enc laus t radas ,  seña lando que  e l  a r te  y  e l  públ ico  deben  en-

tenderse  como una  zona  de  ac t iv idad .  Como ú l t imo l ími te ,  se  de t iene  en  a lgo  bas tan te  in te resante 

y  enc ier ra  en  gran  medida  las  re f lex iones  t ra tadas  en  es te  tex to ,  que  ser ía  las  imágenes  y  la  capi ta-

l izac ión  de  sus  representac iones ,  aquí  la  au tora  habla  de  cambios  ins tan táneos ,  p ropagandas  sobre 

las  re lac iones  i l imi tadas  y  muchas  ‘ ’opor tunidades’’ ´ ’pos ib i l i t ando  pensar  en  la  cuant i f icac ión  de 

la  exper ienc ia  como indicador  de  una  v ida  p lena  y  de  una  ‘ ’deva luac ión  de l  t i empo como resu l tado 

de  una  v ida  d ig i ta l  conec tada  ‘ ’ todo  es to ,  en  e l  marco  de  las  p la ta formas  v i r tua les . 

La  apropiac ión  de  los  a rch ivos ,  como es  sab ido  s iempre  par te  de  un  amor  por  e l  conocimiento ,  en 

e l  caso  de  nues t ra  re lac ión  con  lo  v i r tua l ,  aque l la  apropiac ión  es tá  mediada ,  no  so lo  por  e l  acce-

so  s ino  por  la  v i sua l izac ión ,  la  cua l  se  comprende  mediante  e l  in te r faz  que  u t i l i zamos  para  es tas 

ta reas  de  apropiac ión  y  u t i l i zac ión  de  la  imagen,  ya  que  los  formatos  en  lo  que  se  d is t r ibuyen  los 

metadatos ,  son  t raducidos  por  una  panta l la  y  comprendidos  como imágenes  in te rac t ivas  y  en  movi-

miento ,  permi t iéndonos  es tab lecer  un  d iá logo  ab ier to  y  permanente  con  e l las .  Es tas  apropiac iones 

en  e l  uso  l ib re  de  la  in te rne t ,  es tab lecen ,  a  modo de  v i r tud ,  dos  aspec tos  impor tan tes ,  como lo  son 

e l  ‘ ’desmontar  e l  cap i ta l  s imból ico  dominante  y  d igni f icar  e l  cont ra to  c iv i l  que  no  es tá  en  sus  or í -

genes’’ (Guard io la ,  2019)  ya  que  las  imágenes  a  t ravés  de  la  h i s tor ia ,  se  presentan  como a lgo  que 

no  es  cont inuo  y  no  responde  a  un  so lo  t iempo,  b ien  sea  mediá t ico ,  p resente  y  de  mercancía ,  debido 

S o b r e  e l  a r c h i v o
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a  que  en  e l  p resente ,  l as  imágenes  en  e l  co t id iano  s i rven  como un  a l fabe to  con  e l  que  nos  comuni

camos  o  incomunicamos  re i te radamente ,  a l  igua l  que  e l  l enguaje  como  ‘ ’un  a l fabe to  de  s ímbolos 

cuyo e je rc ic io  presupone  un  pasado  que  los  in te r locutores  compar ten’’ (Borges ,  1945)  es tamos 

ab ismados  a  un  sen t ido  es t r ic tamente  v isua l .  E l  a rch ivo  y  sus  nuevas  formas  nos  inv i ta  en tonces 

a  preguntarnos  f ren te  a  las  her ramientas  d ig i ta les  en  qué  condic iones  una  imagen s igni f icó  a lgo  y 

cómo es te  s ign i f icado  se  puede  deshacer  en  la  h i s tor ia .



9

Toda  re lac ión  as i s t ida  por  imágenes ,  independiente  de  sus  d is t in tos  contex tos ,  p resupone  e l  con-

t ra to  por  e l  cua l  aceptamos  aquel lo  que  re t ienen ,  seña lan  u  obje t ivan .  La  par t icu lar idad  de l  mo-

mento  en  e l  que  se  generan  consensos  cogni t ivos  o  soc ia les  con  las  imágenes ,  hablan  de  la  im-

pronta  h is tór ica  a  la  que  han  es tado  re legadas  por  su  condic ión  documenta l  y  también  i lus t ra t iva , 

donde  la  ta rea  que  e je rce  es  aquel la  que  deviene  en  las  lóg icas  por  las  cua les ,  hoy  d ía  podemos 

cons iderar la  par te  de  la  comunicac ión  g loba l  en  sus  múl t ip les  formas ,  s iendo su  condic ión  v i r tua l 11 

una  ca tegor ía  predominante  y  comunica t iva  con  gran  a lcance  y  e f icac ia ,  as í  mismo,  es te  sen t ido 

de  v i r tua l idad ,  con  precedentes  h is tór icos  como la  l i t e ra tura ,  por  e jemplo ,  ha  permi t ido  ver  e l 

desar ro l lo  descr ip t ivo  de  eventos ,  personajes  y  obje tos  que  presc inden  o  carecen  de  v isua l idad , 

esa  connotac ión  jus tamente ,  es  la  razón  por  la  cua l  su  condic ión  permi te  reconocer  mediante  sus 

representac iones  más  ev identes ,  los  e lementos  puntua les  que  permi ten  ident i f icar  la  condic ión 

universa l  y  de  parentesco  que  t iene  con  las  d i s t in tas  formas  de l  lenguaje .

Por  lo  tan to ,  s i tuarse  en  una  fo tograf ía ;  a jena ,  cercana ,  desconocida ;  en  la  descr ipc ión  de  un  re la to 

d i fuso ;  en  un  fo tograma o  en  una  recopi lac ión  de  escenas  de  una  pe l ícu la ;  en  los  l ib ros  tomados 

a l  azar  de  h is tor ia  o  geograf ía ,  exponen,  no  un  abanico  de  dec is iones  es té t icas  o  meramente  es-

pontaneas  y  subje t ivas  de  quién  las  av is ta ,  s ino  que  a  su  escogencia  aparentemente  a lea tor ia ,  l e 

cor responde  también  múl t ip les  formas  aprendidas  y  reconocib les ,  una  genea logía  quizá  ins t in t iva 

que  se  ve  representada  en  las  más  s ingulares  dec is iones  ca tegór icas .  La  escogencia  o  de tenc ión 

sobre  un  obje to  espec i f ico ,  es  también  una  forma de  almacenar ,  para  Er ick  Bel t rán  (México  1974) , 

por  e jemplo ,  es ta  condic ión  de  re ten t iva  y  se lecc ión ,  obedece  a  un  orden  pres tab lec ido  en  e l  mar-

co  de  una  ser ie  de  convenciones  in te lec tua les ,  t eo lógicas  o  propiamente  cu l tura les ,  que  orb i tan  en 

a l  menos  dos  sen t idos ,  e l  p r imero ,  e l  mundo como a lgo  incoherente  donde  las  cosas  no  s igni f ican 

nada ,  y  e l  segundo,  donde  las  cosas  ya  s ign i f ican .  En  e l  p r imer  aspec to ,  e l  lugar  de l  se r  humano 

es  hacer  que  las  cosas  caren tes  de  s ign i f icado ,  s ign i f iquen ,  y  en  lo  segundo,  las  cosas  que  ya  s ig-

n i f ican  y  para  las  que  tan  so lo  bas ta  con  reconocer  su  orden .  Es  as í  que  las  imágenes ,  en tendidas 

como cosas ,  como formas  concre tas  de l  lenguaje ,  sugieren  o  es t ipu lan  lóg icas  en  las  que  se  orde-

nan  los  d iscursos  y  se  es tab lecen  unidades ,  para  e l  a r t i s ta  Bel t ran ,  l as  un idades  son  en tonces  un 

e je  t ransversa l  de  su  in tens ión  inves t iga t iva  y  de  su  cauce  a r t í s t ico ,  pues  en  e l las ,  hay  una  ser ie  de 

cons iderac iones  que  pueden  ser  en tendidas  a  par t i r  de  verbos  como ‘ ’agrupar,  d iv id i r,  co lecc ionar, 

c las i f icar  y  c rear  ca tegor ías ’’ l as  cua les  de  manera  expl íc i ta  se  pos ic ionan  como reg la  genera l  de 

la  conformación  progres iva  de l  pensamiento  o  puls ión  enc ic lopédica . 

De  o t ro  modo,  e l  concepto  de  a t las  v i s to  en  e l  contex to  académico ,  ha  pos ib i l i t ado  la  ex tens ión  de 

su  def in ic ión  y  la  re formulac ión  de  sus  sen t idos  bás icos  de  opera t iv idad ,  para  cons iderar  nuevas  y 

sugerentes  prác t icas  que  lo  inc luyen  para  saber  cómo encont rar  puntos  de  re ferenc ia  en  un  ‘ ’mun

do,  g loba l ,  que  parece  sus t i tu i r  a l  an t iguo  y  que  por  consecuencia  cambia  y  ex ige  nuevos  mapa

mundis ’’ (Ser res ,  1994) .  Es ta  t raducc ión ,  de l  sen t ido  de l  a t las ,  ha  s ido  un  recurso  metodológico , 

11  Virtual: Existencia aparente y not real

L a  i m a g e n  y  s u  c o n d i ó n

u n i v e r s a l
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que ,  en  mi  caso  personal ,  he  l levado a  cabo  ba jo  e l  es t r ic to  propós i to  de  en tender  las  convencio-

nes ,  re lac iones  y  longi tudes ,  pero  también  la  d i s t r ibuc ión  y  je ra rquía  y  muchas  veces  l ími tes  de 

la  mayor ía  de  prác t icas  soc iocul tura les  en  las  que ,  como es tudian te  y  a r t i s ta ,  desar ro l lo  un  papel 

ac t ivo ;  en  las  d i scus iones ,  l a  producc ión  ar t í s t ica  y  la  d ivulgac ión  de  conocimiento .

En consecuencia ,  res ta  seña lar  la  impos ib i l idad  de  des l igar  e l  conten ido  que  re t iene  y  acoge  toda 

forma representa t iva ,  a  una  p iedra ,  por  e jemplo ,  le  es  inseparable  su  condic ión  so l ida  y  a  una 

p lan ta ,  su  levedad ,  pero  ambos ,  minera l  y  vege ta l ,  convergen  en  la  capac idad  de  incorporar  en  sus 

múl t ip les  d i fe renc ias ,  sen t idos  y  s ign i f icados ,  contex tos  y  re ferenc ias  h is tór icas .  En  ese  despren-

d imiento  y  exhalac ión  de  an tecedentes  e  improntas ,  es  donde  permanece  mi  in te rés  por  conocer, 

explayar  e  in te r ior izar  formas  donde  es tá  presente  la  exper imentac ión  como prác t ica  consecuente 

con  la  d ivers idad  de  saberes  que  se  de t ienen  y  prec isan ,  ta l  vez  de  manera  d ivulga t iva  o  t rans i to -

r ia ,  l as  formas  más  comple jas  de l  mundo,  lo  que  ha  s ido  de  é l  y  cómo se  ha  contado . 
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R e f e r e n t e s

Los proyectos  y  sus  real izadores  a  cont inuación,  es tán emparentados por  una gramática que se  s i túa en el 

uso de las  palabras  y  las  imágenes como factor  determinante  para  la  e laboración de sus  apuestas ,  discursos y 

aproximaciones a  problemas de una amplia  divers idad como lo son:  la  pol í t ica ,  la  his tor ia  y  sus  diacronías , 

e l  t iempo y la  memoria ,  es tos  aspectos ,  de una fuer te  l ínea humaníst ica ,  posibi l i tan adentrarse  en cada una 

de las  propuestas  plást icas  y  a  sus  es té t icas ,  a  par t i r  del  factor  es t ra tégico de la  obra como estudio ;  desde su 

montaje  y  desarrol lo ,  pues al l í  la  evidencia  del  proceso es  fundamental  para  entender  la  producción ar t ís t ica 

como un cuerpo desplegado en constante  crecimiento y t ransformación. 

Luis  Camitzer

Erick Bel trán 

Jose Antonio Suarez  Londóño 

Jorge Luis  Borges

Wil l iam Kentr idge 

Mónica Naranjo 

Oscar Muñoz
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A) Objeto Cubier to  Por  Su Propia  Imagen.  B)  Objeto Cubier to  Por  La Imagen Del  Observador. ,  1971-1974

Luis  Camnitzer (Uruguay 1937)

Luis  Camni tzer,  a r t i s ta  p lás t ico ,  docente  y  teór ico  de  a r te ,  con  base  a  rev isar  la  pregunta  por  la 

fo tograf ía ,  es ta  aparece  en  lo  que  cabe  de  sus  pos ib i l idades ,  como una  formulac ión  que  le  permi te 

apenas  cons iderar  y  rep lan tear  dos  cosas ,  l a  pr imera :  que  los  n ive les  de  recepc ión  de  una  obra  se 

dan  por  la  c la r idad  y  e fec t iv idad  que  tenga  e l  mensa je  con  base  a  sus  públ icos  y  su  propós i to ,  y  la 

segunda ,  que  es to  pueda  permi t i r  un  cambio  s igni f ica t ivo  en  soc iedades  que  lo  requieren ,  de  es ta 

manera ,  l a  imagen fo tográf ica  no  le  in te resa  en  su  func ión  de  a lmacenar,  documentar  o  reg is t ra r  la 

rea l idad ,  s ino  como desprendimiento  para  pensar la  como ‘ ’una  manera  de  adminis t ra r  y  representar 

la  in f in idad  de  da tos  que  componen la  rea l idad  v isua l ’’ (Cdf  montevideo ,  2015) .  Para  es te  au tor,  e l 

in f in i to  como e jemplo  dent ro  de l  problema de  la  imagen,  representa  la  impos ib i l idad  o  e l  l ími te , 

pues to  que  so lo  lo  in te rpre tamos  mediante  ‘ ’pró tes i s ’’ ‘ ’aproximaciones’’ ,  e l  t é rmino  prótes i s  lo 

u t i l i za  para  re fer i r se  a  los  apara tos  que  negocian  todo  contac to  con  lo  rea l ;  apara tos  como len tes , 

microscopios ,  cámaras ,  panta l las  e tc .  Para  Camni tzer,  que  descree  de  la  func ión  documenta l  de 

es ta  técn ica ,  ve  en  e l la  una  manera  ‘‘para  conocer  cosas’’ cons iderando que  aquel  que  opera  es te 

ins t rumento  (cámara  fo tográf ica ) ,  lo  pueda  lograr  con  la  in tenc ión  de  ser  más  que  un  técnico  com-

peten te ,  un  buen  ident i f icador,  adminis t rador  y  comunicador  de  la  in formación  que  se  le  presenta . 

En  es te  caso ,  e l  lugar  c r í t i co  que  des taca  en  sus  desar ro l los  p lás t icos ,  queda  de  manera  ev idente  a 

la  hora  de  rea l izar  su  e je rc ic io  como cr í t ico  y  pensador,  pues to  que  su  in te rés  genera l  de  contr i -

buir  a  una  soc iedad más  jus ta ,  hace  que  e l  e je rc ic io  escr i tura l  desemboque  en  procesos  p lás t icos  y 

par t ic ipa t ivos ,  donde  la  pedagogía  cumple  un  ro l  de te rminante  y  e f icaz .  Un e jemplo  de  es to ,  podr ía 

se r  la  Escuela  per turbable  (Museo  Reina  Sof ía ,  17  de  oc tubre  de  2018 -  4  de  marzo  de  2019)  que 

presenta  una  b i furcac ión  impor tan te  a  la  hora  de  cues t ionar  y  d is t ingui r  la  c reac ión  ind iv idua l  de 

la  co lec t iva ;  e l  mercado de  la  educac ión;  la  ga le r ía  de l  museo ,  y  se  enfoca  puntua lmente  en  v is i -

b i l izar  la  impor tanc ia  de  ‘ ’ la  educac ión  ar t í s t ica  como prác t ica  emancipadora  en  las  soc iedades 

contemporáneas’’ .  (Museo  Reina  Sof ía ,  2018) ,  es  en tonces  que  la  prác t ica  a r t í s t ica  como pos ib les 

repues tas  a  problemas  puntua les ,  representa  un  c la ro  pos ic ionamiento  por  una  é t ica  só l ida  en  e l 

contex to  cu l tura l  de  las  a r tes  p lás t icas . 
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Luis  Camnitzer.  La Escuela  Per turbable .  2005
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Luis  Camnitzer.  Memorial .  1969.  Lis tas  de director ios  te lefónicos intervenidas .  195 piezas
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Erick Bel trán (México  1974)

Como s i  fuese  un  gran  l ib ro ,  e l  mundo que  se  nos  presenta  es tá  p lagado de  un  s innúmero  de  s igni -

f icados  y  s ign i f icantes ;  de  nombres  y  té rminos ,  pero  de  l ími tes  todo  e l  t i empo percept ib les .  Es tas 

tens iones ,  qu izá  apenas  imaginadas ,  cumplen  en  lo  co t id iano  la  razón  fundamenta l  por  la  cua l  nos 

comunicamos  (o  s i  acaso  lo  hacemos)  con  aquel lo  con  lo  que  conviv imos . 

La  d iversa  obra  de  Er ick  Bel t rán ,  puede  pensarse  ba jo  un  despl iegue  de  conceptos  que  van  desde 

la  re in te rpre tac ión ,  rev is ión ,  ed ic ión  y  reorganizac ión  de  productos ,  d i scursos  y  conten idos  de  la 

cu l tura  o  la  h i s tor ia  un iversa l ,  has ta  los  s i s temas  concre tos  de  pensamiento  y  sus  representac io t -

nes  pol í t i cas ,  s imból icas  y  es t ruc tura les ,  los  cua les  desde  su  in te rés  por  desdoblar  de  múl t ip les 

maneras  la  rea l idad ,  lo  l l evan  a  cues t ionarse  por  las  formas  en  las  que  e l  mundo t iene  un  sen t ido 

indef in ib le .  Su  obra  par te  as í  mismo,  de  metáforas  que  inc luyen  la  enc ic lopedia ,  los  mapas  men-

ta les  y  car tográf icos . 

La  obra  At las  Eidolón  (2014)  s i tuada  en  e l  contex to  mexicano ,  adquiere  una  connotac ión  también 

por  fuera  de  es te  lugar  geográf ico ,  qu izá  por  la  s imi l i tud  de  casos  a  n ive l  po l í t i co  de l  cont inente 

amer icano ,  es  en tonces  que  es ta  obra  se  s i túa  ba jo  las  re ferenc ias  de  los  s i s temas  enc ic lopédicos 

a  la  vez  que  en  los  s i s temas  de  memor ia  medieva les .  Al l í  en  la  propues ta  de  Bel t rán ,  l a  par t ic ipa-

c ión  de  la  imagen de  a rch ivo  de  cas tas  y  genea logías  fami l ia res ,  aparecen  de  manera  re i te rada  en 

la  h i s tor ia  rec ien te  mexicana ,  permi t iendo una  espec ie  de  e te rno  re torno  de  las  prác t icas  cor ruptas 

de  aquel  pa ís .  At las  Eidolón  es  también  una  re ferenc ia  a l  p royec to  ú l t imo de  Aby Barbug,  e l  cua l 

tuvo  un  compendio  d i recc ionado propiamente  a  las  c lases  pol í t i cas . 

Erick Bel t rán.  Doppel  Orbis ,  2016
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Érick Bel t rán.  Atlas  Eidolon.  2014.  Instalación.  1100 fotograf ías  en PVC, estructura  esfér ica  de metal ,  14 diagramas en fotocopias
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Jorge  Luis  Borges  (1899)  -  Jose  Antonio  Suarez  Londoño (1952)

En la  ed ic ión  c r í t i ca  y  conmemora t iva  de  la  obra  de  Jorge  Luis  Borges  (1899) ,  se  encuent ra  e l  ca-

p í tu lo  Los  manuscr i tos  de  Borges ,  par t icu larmente  e l  ún ico  apar tado  que  habla  de  manera  obje tua l 

y  v isua l  de  los  ves t ig ios  procesua les  de  la  l i t e ra tura  de  es te  au tor,  a l l í  Víc tor  Aeizenman de  manera 

descr ip t iva  se  re f ie re  a  lo  que  hoy  d ía  es  cons iderado  un  e lemento  de  co lecc ión ,  debido  a  su  c la ro 

va lor  h i s tór ico ,  documenta l  y  cu l tura l .  La  prec is ión  que  hace  quien  escr ibe  es te  capí tu lo ,  se  posa 

sobre  las  páginas ;  e l  cuaderno  a l  cua l  per tenecen;  la  t in ta  d i spues ta  en  e l las ;  l a  pres ión  que  e je rc ió 

o  no  para  te rminar  e l  ca l igrama y  desde  luego ,  las  formas  codi f icadas  por  las  cua les  se  puede  co-

nocer  la  mul t ip l ic idad  de  dec is iones  an tes  de  la  cu lminac ión  of ic ia l  de  un  tex to ,  que  en  e l  caso  de 

Borges ,  se  hace  ev idente  en  la  cor recc ión  v is ta  en  sus  páginas  manuscr i tas  que  ‘ ’parecen  contener 

e l  un iverso  en  su  microscópica  le t ra ’’ . 

As í  mismo,  ‘ ’El  un iverso  en  una  l ib re ta ’’ t í tu lo  que  acompaña  e l  a r t ícu lo  sobre  e l  d ibujan te  Jose 

Antonio  Suarez  Londoño (1952)  en  e l  marco  de  su  expos ic ión  ind iv idua l  en  e l  MAMM (2015)  pro-

porc iona ,  ba jo  es ta  acer tada ,  pero   inveros ími l  dec la rac ión  as t ronómica ,  l a  semejanza  involuntar ia 

por  la   cua l  se  puede  re lac ionar  parc ia lmente  con  Jorge  Luis  Borges ,  re lac ión  d ispues ta  quizá ,  en 

grandes  rasgos  d is t in t ivos  que  compar ten  ambos  au tores  por  los  mi tos ,  l a  geometr ía ,  e l  t i empo y 

los  sen t idos  laber in t icos  de  la  exper ienc ia  humana ,  a r t icu lados  en  ambas  obras  con  s ingular idades 

ex tensas  y  de  un  carác te r  vo luminoso  con  parentescos  s in tác t icos  y  esenc ia les ,  que  en  e l  caso  de l 

segundo au tor,  e l  d ibujan te ,  es  c la ramente  una  preocupac ión  que  se  mani f ies ta  a  la  v i s ta ,  pues  sus 

in f in i tos  mot ivos  gráf icos ,  p roceden  en  gran  medida  de  lec turas ,  y  dónde  e l  p r imero  por  dec la-

rac iones  au tobiográf icas ,  su  cons iderac ión  de  s í  es  más  la  de  un  compromet ido  lec tor,  que  la  de 

un  escr i tor.  En  todo  caso ,  para  ambos  la  re ferenc ia  y  e l  s i s tema de  e jecuc ión  formal  (escr i tura  y 

graf i smo)  t iene  un  sen t ido  compar t ido  que  subyace  en  e l  t e je r  re lac iones  s imból icas  y  nar ra t ivas , 

muchas  veces  s in  mayores  pre tens iones  para  una  c la ra  invención  y  pos ib i l idad  c rea t iva ,  pues  am-

bos  au tores  generan  mediante  su  obra  la  pos ib i l idad  de  indexar  a  par t i r  de  conexiones  impl íc i tas , 

c i tas  reconocib les  y  formulac iones  d ia lógicas ,  logrando de  es te  modo,  una  manera  de  nombrar  y 

dotar  de  carac te r í s t icas  universa les  aquel lo  que  han  conocido  mediante  representac iones ,  de  es te 

modo,  l i t e ra tura  y  a r te ,  de te rminan  e l  mundo mismo,  e l  cua l  so lo  t iene  sen t ido  para  que  sus  obras 

ex is tan 12

12  La exposición en Galería Continua en 2016, tomó por nombre A new Larousse, un título acertado que reúne buena parte de la obra de Jose 
Antonio	Suarez	Londoño,	de	esta	manera,	el	carácter	enciclopédico	se	trae	a	colación	para	hablar	de	nuevas,	pero	a	su	vez	distintas,	definiciones	
de lo posible, pero dejando en claro la extensa bifurcación y diversidad en la que el dibujo e imagen puede tener cabida, al igual que en el cuento 
La biblioteca de Babel, el cual se resuelve en un lugar laberintico y tal vez infinito, de galerías hexagonales, donde no hay libro repetido y del que 
solo	hay	mínimas	variaciones,	ejemplificando	así,	la	inconmensurable	tarea	de	representación	y	condensación	de	cualquier	tipo	de	información	a	
través de la historia humana y universal. 

f .g  1 .  Mano derecha de Borges sobre escul tura  de piedra.  Nat ional  Gal lery.  f .g2,  Manos.  Acuarela ,  t inta ,  lápiz  y  lápiz  de color  sobre papel

         Jorge Luis  Borges.  1984                                                                        Jose Antonio Suarez Londoño
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Jose Antonio Suarez Londoño.  Grabado.  2009 Jorge Luis  Borges.  Manuscri to  El  Aleph.  1949
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Mónica  Naranjo  (Ber l ín  1980)

El  t raba jo  de  la  a r t i s ta  Mónica  Naranjo  permi te  ev idenciar  formas  de l  conocimiento  sens ib le , 

como también  la  capac idad  e lementa l  para  ha l la r  y  desp legar  maneras  insospechadas  de  a lgo  en 

su  carác te r  más  prec iso  y  esenc ia l . 

E l  te r r i to r io ,  lo  que  lo  conforma y  la  def in ic ión  anexa  de  na tura leza  y  ecos is tema,  permi te  que 

las  obras  de  es ta  a r t i s ta  desp l ieguen  más  que  información  y  representac iones  sobre  su  obje to  de 

es tudio ,  es to  le  permi te  generar  pos ib i l idades  nar ra t ivas  que  f icc ionan  y  sugieren  nuevos  acerca-

mientos  que  t ienen  un  lugar  s ign i f ica t ivo  en  e l  contex to  de  las  a r tes  p lás t icas ,  pero  también  por 

fuera  de  e l las . 

De la  p iedra  a  la  cueva ,  t í tu lo  que  reunió  var ias  de  sus  p iezas  en  la  pasada  mues t ra  co lec t iva  en  e l 

MUUA,  mater ia l izan  formas  v isua lmente  in te resantes ,  para  las  cue les  la  p iedra ,  como morfo logía , 

pero  también  como pa labra ,  generan  la  capac idad  de  anexar  a  la  geología  o t ras  formas  de  ver  y 

exper imentar  mater ia l  y  v isua lmente  a  es te  e lemento .
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Mónica Naranjo.  Abrazar  lo  invis ible .  Cerámica intervenida con polvo de roca.  2017
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Oscar Muñoz  (1951)

¿Quiénes  es tán  re t ra tados  y  ¿a  qué  obedece  la  se lecc ión  y  carac te r izac ión  de  las  imágenes? 

Las  imágenes  en  la  obra  de l  a r t i s ta  Oscar  Muñoz  ‘ ’osc i lan  en  un  labora tor io  de  exper imentac ión 

de  s ignos  y  s ign i f icados  cargados  de  expres iv idad  y  s imbol i smo’’ pues  la  presenc ia  de  un  su je to 

reconocib le  o  no ,  subyace  en  la  u t i l i zac ión  de  mater ia l  h i s tór ico  donde  su  re t ra to  y  los  re t ra tados , 

aparecen  como formas  en  las  que  su  desf igurac ión-desmater ia l izac ión  propone  la  impor tanc ia  de l 

o lv ido  para  los  procesos  fundamenta les  de  la  memor ia ,  l l evados  a  cabo  ba jo  la  forma suc in ta  de 

ges tos  evoca t ivos  y  a tmosfér icos . 

La  co t id iane idad  es tá  p lagada  de  imágenes  que  a l  igua l  que  un  cauce ,  van  sucediendo en  una  cons-

tanc ia  cas i  in f in i ta ,  pues  lo  perdurable  es  apenas  lo  mínimo a  cons iderar  ba jo  es ta  carac te r izac ión , 

ya  que  ‘ ’ los  ros t ros  pasan  como e l  agua’’ (Borges ,  1960)  y  como s i  fuese  una  sen tenc ia  ine ludib le , 

l a  obra  v isua l  de  Oscar  Muñoz  nos  s i túa  en  un  p lano  volá t i l ,  e f ímero  y  contundente ,  que  permi te 

preguntarse  dónde  se  s i túa  y  de  qué  manera  se  puede  in tu i r  como propia  nues t ra  imagen.  Es  de  es ta 

manera  que  e l  uso  y  t ra tamiento  que  t iene  e l  a rch ivo ,  encont rado  o  personal ,  genera  ev identes  po-

s ib i l idades  para  hablar  de  la  ambigüedad  en  la  que  un  ros t ro  son  todos  los  ros t ros  y  la  pa t ina  de l 

t i empo,  que  es  carac te r í s t ica  en  la  obra  de  Muñoz ,  garant ice  es ta  premisa ,  pues  hay  una  mirada  en 

e l  caso  de  la  p ieza  de  Narc isos 13 o  Línea  de l  des t ino ,  que  se  nos  devuelve  en  lo  que  vemos  y  en  lo 

que  nos  mira 14,  encausando de  manera  ex tendida  en  su   obra ,  un  comentar io  re tór ico  sobre  la  f i j a-

c ión  como f in  pr imar io  de  la  fo tograf ía  y  donde  su  re f lex ión  rad ica  en  cont radec i r lo  ba jo  la  condi-

c ión  evanescente  que  da  a  or igen  a  su  bas ta  producc ión  ar t í s t ica  y  donde  la  condic ión  y  concepto 

de  desapar ic ión  in tegra  y  expande  es tos  in te reses .  As í  mismo,  e l  reordenamiento  y  los  mater ia les 

que  emplea  con  y  para  las  imágenes  que  u t i l i za  y  anexa ,  son  la  razón  e lementa l  para  en tender  que 

nues t ra  in te racc ión  pr imar ia  con  la  imagen es  orgánica  y  ‘ ’un  re t ra to  fo tográf ico  también  puede 

parecerse  más  a  la  v ida  misma ba jo  la  pos ib i l idad  de  verse  a fec tado  por  e l  t i empo’’ (Muñoz ,  2021)

13 	Su	cara	se	refleja	en	una	mano	de	agua.	El	agua	se	ha	derramado	en	la	mano.	Él	se	ha	asomado	ahí.	La	cara	se	le	aparece	a	la	mano.	La	
palma estaba mirando hacia arriba, y una mano con la palma hacia arriba, ahuecada, es para pedir. Entonces llegó el agua de arriba (el agua del 
cielo	respondió	con	agua),	la	cara	se	posó	sobre	el	agua	que	cayó.	Y	el	reflejo	selló	el	recibimiento.	Milagro	por	Carolina	Sanin.	2006

14 	Significativo	título	del	libro	de	George	Didi	Huberman	Lo que vemos lo que nos mira. 1997

Oscar  Muñoz.  Aliento.  Discos metál icos  y  ser igraf ía  sobre pel ícula  grasa.  1996 
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Protograf ías .  Detal le
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Will iam Kentridge (Sudafr ica  1955)

La obra de Wil l iam Kentr idge,  abarca múlt iples  medios  que incluyen el  dibujo,  la  escr i tura ,  la  ani-

mación,  e l  c ine,  la  escul tura  y  e l  performance.  Así  mismo,  su t rabajo se  caracter iza  por  su expre-

s ividad técnica,  e l  a lcance de sus  despl iegues en el  contexto museográf ico y por  aspectos  de orden 

social ,  pol í t ico e  his tór ico,  lo  cual  es tá  es t rechamente relacionado con la  his tor ia  de Sudáfr ica  y  e l 

mundo en general ,  por  lo  cual  sus  proyectos  a  menudo involucran una combinación de imágenes y 

sonidos,  creando narrat ivas  visuales  y  audi t ivas  complejas  que sugieren nuevas ref lexiones.  Kentr i-

dge,  por  e jemplo,  ut i l iza  la  metáfora  y  la  a legoría  en sus  obras  para  abordar  problemas universales 

y  t rascendentes ,  a l  t iempo que resal ta  la  complej idad de la  condición humana. 

El  desarrol lo  formal  de las  propuestas  de este  ar t is ta  consis te  en generar  un despl iegue s ignif icat ivo 

con caracter ís t icas  escenográf icas  de una gran capacidad abarcat iva,  a l  mismo t iempo,  que t ienen un 

carácter  f lexible  que le  permite  t ransi tar  por  dis t intos  formatos,  medios  y  soportes ,  también,  a lgo 

que es  fundamental  es  la  ut i l ización del  recurso visual  como la  génesis  de grandes proyectos ,  por 

e jemplo,  The refusal  of  t ime,  una instalación ar t ís t ica  mult idiscipl inar,  compleja  y  conceptual  que 

aborda temas como el  t iempo,  la  his tor ia ,  la  c iencia  y  la  exis tencia  humana.  La instalación incluye 

elementos visuales ,  sonoros y performativos para  explorar  la  naturaleza del  t iempo y su inf luencia 

en nuestras  vidas ,  la  pieza central  de la  instalación es  una pel ícula  en blanco y negro proyectada en 

var ias  pantal las ,  donde Kentr idge ut i l iza  su dis t int ivo est i lo  de dibujo a  mano alzada y animación. 

El  proyecto aparece bajo una narrat iva no l ineal  yuxtapuesta  con imágenes his tór icas  y  c ient í f icas 

re lacionadas con la  medición y percepción del  t iempo,  as í  mismo incluye una estructura  de mater ia-

les  como máquinas de sonido y otros  objetos  que interactúan con la  proyección para  crear  una gran 

constelación de ci tas  his tór icas . 
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Will iam Kentr idge.Canal  de video con audio,  4  megáfonos de aluminio y respirador.  2012
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Will iam Kentr idge.Canal  de video con audio,  4  megáfonos de aluminio y respirador.  2012
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P r o y e c t o  a r t í s t i c o



D e c l a r a c i ó n

La imagen,  su conformación e  incidencia  en los  procesos cogni t ivos,  sociales  y  cul turales  del  ser  hu-

mano,  determinan en mi búsqueda creat iva un lugar  importante ,  e l  cual  se  focal iza  en el  pensamiento 

visual  y  cómo a t ravés  del  t iempo este  conocimiento se  ha mater ia l izo de dis t intas  maneras ,  proble-

matizando las  múlt iples  lecturas  que se  t ienen de la  real idad.

Mi interés  por  la  imagen,  también se  bifurca en cómo se adminis t ran,  se  presentan y generan diálo-

gos del imitados por  su contenido,  semejanza,  información e  importancia ,  es  por  es to  que el  museo,  la 

bibl ioteca y el  archivo se  encuentran en mis  referencias  pr incipales ,  a l  igual  que los  s is temas perso-

nales  y  colect ivos que se  det ienen en memorizar,  acumular  y  ordenar  información.

El  dibujo como método y lenguaje ,  me permite  un acercamiento s is tematizado que acompaño de otros 

e lementos que le  son cercanos:  la  fotograf ía  y  la  escr i tura ,  ya que en estos  ha reposado desde enton-

ces ,  la  gran responsabi l idad his tór ica  de qué es  lo  que verdaderamente se  ve,  cuando se  es tá  ante  una 

representación.



L o  m a s i v o  

‘’Johan destaca la  palabra reprograf ía  que aparece como una manera de señalar  e l  proceder  que 

permite  aquel  gesto,  como también el  que él  adopta  de manera manual  para  e laborar  sus  imá-

genes a  t ravés  del  dibujo e  indagar  de manera plást ica  su interés  general :  las  formas s imbóli-

cas ,  que s i rven de soporte  a  la  cul tura ,  en las  que se  mater ia l izan las  representaciones sociales’’

 

César  del  Val le ,  2017.



F o r m a s  d e  c o m p e n s a c i ó n
  

  Las formas y objetos  que se  encuentran en la  naturaleza permanecen de manera evidente  afectados e  in-

tervenidos por  e l  t iempo,  una de estas  formas,  por  s i   acaso aquel la  que me interesa destacar,  es  e l  proceso 

de sedimentación como regis t ro  y  t raducción de su inmanente  paso,  es  por  e l lo ,  que en Formas de com-

pensación,  los  dibujos  aparecen como imágenes sol idif icadas en función con aquel lo  que representan. 

f r m . 1

f g .  1  F o r m a  d e  c o m p e n s a c i ó n .  E s t u d i o  d e  f l o r a .  L á p i z  s o b r e  p a p e l .  2 0 2 2



Estos dibujos  toman como un antecedente 

potencial ,  las  inscr ipciones vegetales  en la 

paleobotánica,  la  cual  ha servido como un 

innegable  documento cient í f ico e  his tór i-

co,  pero también,  como el  momento en que 

la  naturaleza,  de manera autónoma,  posibi-

l i tó  discernir  entre  naturaleza  e  imágenes.

f r m .  2 f r m .  3

f r m . 2 ,  3 .  E s t u d i o .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  1 5  x  2 1  c m .  2 0 2 2



f r m .  4 f r m .  5

f r m .  4 ,  5 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  1 5  x  2 1  c m .   2 0 2 1



Hago hincapié  en que el  gesto  de toda imagen yace 

en la  morfología  que permite  evidenciar  un des-

pl iegue de referencias  a  otras  imágenes,  en las  cua-

les  es te  fenómeno también puede expl icarse  bajo  

la  impronta  de una genealogía  visual  y  previs ible , 

or ientada por  la  cul tura  visual  y  la  his tor ia  del  ar te                                  

f r m .  6 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 2 1

f r m .  6



f r m .  7 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 1 9

f r m .  7



f r m .  8 ,  9 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  1 5  x  2 1  c m .   2 0 2 0

f r m .  8
f r m .  9



f r m .  1 0 ,  11 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m ,   1 5  x  2 1  c m   2 0 1 9 ,  2 0 2 0

f r m .  1 1f r m .  1 0



f r m .  1 2 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 2 1

f r m .  1 2



f r m .  1 3 ,  1 4  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  1 5  x  2 1  c m .   2 0 2 1

f r m .  1 3 f r m .  1 4



f r m .  1 5 ,  1 6 .  E s t u d i o s  c o m p a r a t i v o s .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 1 8

f r m .  1 5 f r m .  1 6



f r m .  1 7 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  3 5  x  4 1  c m .   2 0 2 0

f r m .  1 7



f r m .  1 8 ,  1 9 .   L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 1 8

f r m .  1 8 f r m .  1 9



f r m .  2 0 t   ,  2 1 .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 1 8

f r m .  2 0 f r m .  2 1



f r m .  L á p i z  y  b o l í g r a f o  s o b r e  p a p e l .  2 1  x  3 0  c m .   2 0 1 8

f r m .  2 2



B i o l o g í a  d e  l a s  i m á g e n e s

Biología  de las  imágenes es  una búsqueda por  los  s ignos de lo  real ,  que toma como premisa 

todo aquel lo  que nos recuerda lo  vivo y lo  que requiere  inicialmente  de  presencia  e  interac-

ción.  Esta  búsqueda nace en contraposición a  lo  que las  inst i tuciones,  obl igadas por  las  ac-

tuales  condiciones sani tar ias ,  nos han suminis t rado como estrategias  intangibles  de acce-

so al  conocimiento,  y  que,  tan solo a  modo de contención,  nos han permit ido visual izar  sus 

contenidos a  par t i r  de diversas  maneras ,  s iendo la  imagen uno de sus  recursos pr incipales

C á m a r a  d e  c o n s e r v a ,  m a n u s c r i t o s  e n  l í q u i d o  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  e s p e c i e s .  2 5  x  2 5   x  11  c m  .   2 0 2 1 



D e t a l l e  3 6 0 °

Este  proyecto se  det iene  en los  procesos taxonómicos empleados a  lo  largo del  t iempo,  en la  dis-

t r ibución jerárquica,  la  c las i f icación y la  diagramación de los  espacios  y  sus  contenidos,  los  cuales 

invest igo a  par t i r  de la  bibl ioteca,  e l  museo o los  dis t intos  centros  de documentación,  y  especial-

mente  profundizo en cuáles  es tán s iendo las  propuestas  de consul ta  o  divulgación que estos  imple-

mentan en la  actual idad,  o  s i ,  por  inaceptable  que parezca,  es temos presenciando la  cr is ta l ización 

de las  inst i tuciones en aquel la  ambigua metáfora  de ser  solo templos del  conocimiento,  y  que,  como 

en todo templo,  lo  sagrado nos exi ja  una real  dis tancia  como forma única y adecuada de veneración. 



B i o l o g í a  d e  l a s  i m á g e n e s .  M o n t a j e  e n  s a l a .  2 0 2 1 . 



E n t o m o l o g í a  p a r a  u n  g l o s a r i o

Esta intervención consis te  en la  separación de dis t intas  def iniciones,  las  cuales  se  despren-

den de una palabra a  modo de núcleo,  como una ramif icación apenas percept ible ,  pero impor-

tante .  Este  e jercicio sugiere  entonces,  la  mult ipl ic idad de relaciones y posibi l idades para 

una comprensión del  pensamiento visual  y  del  es tudio de la  imagen a  par t i r  de su gramática. 

D e t a l l e .  C o n c e p t o s  m ó v i l e s :  I m a g e n .  2 c m ³ 



C o n c e p t o s  m ó v i l e s :  I m a g e n ,  T i e m p o ,  M i r a d a ,  M u e r t e ,  P a s a d o ,  D i f u s o ,  R e s t o s ,  C a p t a r ,  S i t u a r ,  S u c e s o ,  P a l p a r ,  P e n s a r ,  F í s i c o ,  E t e r n o ,  P i e d r a ,  G r a f í a ,  N o m b r e ,  T í t u l o ,  O l v i d o ,  U t o p í a ,  A z a r e s ,  L í m i t e ,  M e d i d a ,  N a r r a r ,  E d i t a r ,  P o r t a r ,  C e r r a r ,  C e n i z a ,  C á m a r a ,  M a r c a r ,  M a r g e n ,  R e l e e r , 

Vo l v e r ,  C o s m o s ,  P r o p i o ,  P o s e e r ,  H u e l l a ,  P o e s í a ,  Va r i a r ,  í n d i c e  L é x i c o ,  P i e z a s ,  Ve r d a d ,  F o r m a r ,  O b j e t o ,  S e n t i r .



E n t o m o l o g í a  d e  l a  p á g i n a  6 1 4 .  D i c c i o n a r i o  Ve l á z q u e z  E s p a ñ o l  -  I n g l é s .   D e t a l l e .  S i l e n c i o .



E n t o m o l o g í a  p a r a  u n  g l o s a r i o .   C o n t e n e d o r.



C o m p e n d i o  p r o g r e s i v o

El diccionario como un modelo de información -ahora rebasado-  es  ta l  vez la  metáfo-

ra  de su tarea incumplida:  descr ibir  o  catalogar  e l  mundo.  En este  caso,  cualquier  in-

tento por  es tablecer  o  pautar  lo  que entendemos como real idad se  ve claramente afecta-

do por  las  implicaciones que el  lenguaje ,  una especie  de mapa del  universo,  t rae  consigo.

Este  compendio cumple una función de índice,  e l  cual  sustrae las  pequeñas def iniciones y de un modo 

s inonímico presenta  nuevas posibi l idades,  en este  caso def iniciones visuales ,  tomando como punto 

de referencia  una estructura  predefinida como el  a t las ,  las  f ichas  de contenido y los  infográf icos . 

D e f i n i c i ó n  v i s u a l  d e  l a  p a l a b r a :  N o c i ó n .  D i c c i o n a r i o  Ve l á s q u e z   



D e f i n i c i ó n  d e  l a  p a l a b r a :  P o rc i ó n .  D i s e c c i ó n  e n  e l  D i c c i o n a r i o  Ve l á s q u e z  I n g l é s ,  E s p a ñ o l .



E s t a  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a s  ú l t i m a s  h o j a s  d e l  d i c c i o n a r i o  Ve l á s q u e z  q u e  s e  r e s u m e  e n  u n a 

c r e c i e n t e  y  e n  u n a  d e p r e s i ó n ,  a r t i c u l a  l a  c o n c e p c i ó n  g e n e r a l i z a d a  q u e  s e  t i e n e  d e  l a  d i s -

t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  e l  i m a g i n a r i o  c o l e c t i v o  d e  e s a  c o n c e p c i ó n  p o r  o t r a . 

L o s  l u g a r e s  q u e  r e c i b e n  e s t e  g e s t o  s o n  E s t a d o s  U n i d o s  y  l a  A m a z o n i a  C o l o m b i a n a ,  e n 

e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  c o n n o t a c i ó n  p i r a m i d a l  y  l o  s e g u n d o  a  m o d o  n e g a t i v o ,  u n a  a b s o r c i ó n , 

q u e  p a r a d ó j i c a m e n t e  s e  l l e v a  c o n s i g o  e l  9 0  %  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  g r á f i c a  d e  S u r a m é r i c a
D e f i n i c i ó n  v i s u a l :  M u n d o .  P l e g a d o  s o b re  l a s  ú l t i m a s  h o j a s  d e l  d i c c i o n a r i o  Ve l á s q u e z .



R e c u r r o  a  l a  i m p r e s i ó n  e n  p a p e l  p e r g a m i n o  d e  u n a  p a r t e  d e l  a r c h i v o  M e m o r i a  v i v a , 

e l  c u a l  e s  u n  b a n c o  e x t e n s o  d e  i m á g e n e s  f o r m a t o  d o c u m e n t o  d e  p e r s o n a s  d e s a p a -

r e c i d a s  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 7 0  y  1 9 8 0 ,  l a  m a y o r í a  p r e s e n t a d a s  a n t e  l a s  s i g l a s  N . N .

R e v i s o  l o s  n o m b r e s  m á s  c o m u n e s  d e  l a s  p e r s o n a s  p a r a  e s t a  f e c h a  y  h a g o  u n a  i m p r e -

s i ó n  p o r  i g u a l  d e  u n a  l i s t a  e x t e n s a  d e  n o m b r e s  y  a p e l l i d o s .  L a  i d e n t i d a d  q u e  p u e -

d e  f o r m a r  l a  p e r s o n a  c u a n d o  a b r e  e l  l i b r o ,  e s t á  l i g a d a  a  q u e  l o s  n o m b r e s  a p a r e -

c e n  i n t r o d u c i d o s  e n  u n a  e s p e c i e  d e  b o l s i l l o  q u e  f o r m a  l a  f o t o g r a f í a ,  a  s u  v e z  l a s 

p a g i n a s  e s t á n  o p a c a d a s  p o r  l a  t r a s l u c i d a  a p a r i e n c i a  q u e  p e r m i t e  e l  m a t e r i a l ,  d e j a n d o  e n -

t r e v e r  p e q u e ñ a s  l í n e a s  q u e  t i e n e n  p o r  c o n s e c u e n c i a  p a l a b r a s  o  f r a s e s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a .

H i s t o r i a  d e  u n  a l m a

D e t a l l e .  P a p e l  p e rg a m i n o  e  i m p re s i ó n  d e  f o t o g r a f í a  f o r m a t o  d o c u m e n t o .  B o l s i l l o .



D e t a l l e .  P a p e l  p e rg a m i n o  e  i m p re s i ó n  d e  f o t o g r a f í a  f o r m a t o  d o c u m e n t o .  B o l s i l l o .



T r a t o  d e  g e n e r a r  a  p a r t i r  d e  l a  i m a g e n  a s o c i a c i o n e s  s e m á n t i -

c a s  d e  l o  q u e  e n t e n d e m o s  c o m o  l a  i d e n t i d a d  d e  u n a  a u s e n c i a .

E n  e s t e  e j e r c i c i o  e s  e v i d e n t e  q u e  l a  d e s a p a r i c i ó n ,  c o m o  e x p e r i e n c i a  c o m p a r t i d a  e n 

L a t i n o a m é r i c a ,  n o s  d i r e c c i o n a  a  e s t a s  h e r r a m i e n t a s  d e  d e n u n c i a  u t i l i z a d a s  a  l o  l a r -

g o  d e l  t i e m p o :  u n a  i m a g e n  f o r m a t o  c é d u l a ,  y  u n  s i n n u m e r o  d e  n o m b r e s  q u e  s e  h a -

c e n  i l e g i b l e s .  L a  i m p r e s i ó n  e n  p e l í c u l a  a c e t a t o  p e r m i t e  l a  s u p e r p o s i c i ó n ,  s e g u i d o 

e s t o  l a  a g l o m e r a c i ó n  d a  c o m o  r e s u l t a d o ,  e n  p a l a b r a s  d e  I t a l o  C a l v i n o  ‘ ’ e l  c l a r o s c u -

r o  d e  u n  e s t a d o  d e  á n i m o ’’  y  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o  i l e g i b l e    e n  e l  o s c u r o  r e s u l t a d o .

‘ ’ Q u i s i e r o n  h a c e r l e  u n  r e t r a t o  a  P l o t i n o  y  s e  n e g ó :  “ Yo  m i s m o  s o y  u n a  s o m b r a ,  u n a  s o m b r a  d e l 

a r q u e t i p o  q u e  e s t á  e n  e l  c i e l o .  A  q u é  h a c e r  u n a  s o m b r a  d e  e s a  s o m b r a . ”  ( B o r g e s ,  7  n o c h e s  ,  1 9 7 7 )

I d e n t i d a d  d e  u n a  a u s e n c i a

D e t a l l e .  I m p re s i ó n  s o b re  p e l í c u l a  a c e t a t o



F o t o g r a f í a  e n  s o p o r t e  n o  c o n v e n c i o n a l :  E l e m e n t o s  d i d á c t i c o s
D e t a l l e .  I m p re s i ó n  s o b re  p e l í c u l a  a c e t a t o



El propósi to  de interactuar  con el  mater ia l  fotográf ico,  posibi l i tó  la  acción f ís ica  directa  mediante  un per-

formance l levado a  cabo en uno de los  corregimientos  de Medel l ín  l lamado San Antonio de Prado,  es ta  in-

tervención consis t ió  en la  formación de una sala  de of ic ina en el  espacio públ ico,  en la  cual  se  hacían evi-

dentes  e lementos como maquinas de escr ibir,  proyectores  y  unos micrófonos que en todo momento estaban 

s iendo act ivados bajo un circui to  repet i t ivo de movimientos  por  los  y  las  performer.

La acción tuvo un factor  predominante ,  es te  fue la  voz de cada par t ic ipante  de la  acción que pasaba al  mi-

crófono e  interpretaba una ser ie  de chagualos  o  a labados* en voz en off ,  as í  mismo,  ocurr ía  un desprendi-

miento de sus  vestuar ios  a  la  vez que cada cuerpo reposaba luego de caer  por  su propio peso sobre la  mesa 

de quien interactuaba insis tentemente con la  máquina de escr ibir. 

Es  a l l í  entre  la  interacción de cuerpos e  imágenes donde se  hace s ignif icat ivo establecer  un dialogo entre 

e l  cuerpo y los  objetos  con una relevante  carga s imbólica,  en este  caso los  despachos de recepción de de-

nuncias  en la  f iscal ía ,  a l l í  los  cuerpos y las  proyecciones de un basto archivo de desaparecidos y personas 

presentadas bajo las  s iglas  N.N,  representaban la  evidencia  de algo imposible  de velar,  como lo es  la  a l ta 

c i f ra  de personas regis t radas  como ni  vivas ,  ni  muertas ,  que es  ni  más ni  menos que otra  f igura retór ica  en 

el  contexto sociopol i to  de este  país  para  dar le  un grado mínimo de ident idad a  a lgo que no está . 

*  Cantos  t radicionales  del  Chocó,  Nariño y Ecuador,  los  cuales  narran la  despedida a  causa del  fa l lecimiento de un infan-

te ,  a l  cual  se  le  canta  para  celebrar  su par t ida al  c ie lo ,  pero también,  para  contar  su l iber tad de pecados en el  mundo.

S o b r e  I d e n t i d a d  d e  u n a  a u s e n c i a
P e r f o r m a n c e .  3 5 : 0 0  m i n .  2 0 2 1











E l e f a n t e  b l a n c o

 En inmediaciones de marzo y abri l  del  2020 se  res t r inge el  ingreso y la  movil idad para  e l  país  en 

mater ia  de salubridad por  la  decretada pandemia del  Covid 19,  de la  que su control  y  f lexibi l idad en 

la  actual idad no exime las  maneras  en las  que seguimos conviviendo con el la .  Es par t icularmente en 

este  contexto,  donde las  práct icas  o  labores  presenciales  reducen su operat ividad y ocurren las  masi-

vas  y  est r ic tas  l imitaciones.  

 Muchas inst i tuciones,  como la  univers idad de Antioquia  y  a lgunas del  sector  públ ico en el  cerco ar-

t ís t ico y cul tural  de la  c iudad,  cerraron f ís icamente de manera parcial  y  luego por  completo,  lo  cual 

condujo a  nuevas y arr iesgadas apuestas  para  cont inuar  sus  agendas y movil izar  sus  contenidos,  es ta 

manera se  l leva a  cabo por  medio de la  migración a  las  plataformas vir tuales ,  en las  que el  cauce de 

lo  académico también desembocó.  Los congresos y seminarios  se  impart ieron t ras  las  pantal las  de los 

ordenadores ,  a l  igual  que algunos concier tos  y  diversas  manifestaciones ar t ís t icas  y  cul turales ,  s in 

embargo,  todo esto empezaba a  gestar  lo  que ser ía  en la  actual idad una sobrecarga de información y, 

ante  todo,  una aglomeración de archivos t raducidos como una memoria  del iberadamente saturada.  



Es de esta  manera que la  propuesta  plást ica  que real izo recoge la  expresión elefante  blanco  como 

aquel los  aspectos  o  empresas  insostenibles ,  pero que ref iere ,  propiamente,  a  lo  que ocasiona más pro-

blemas que benef ic ios ,  es  entonces que mi interés  se  inscr ibe en uno de los  resul tados de la  educación 

en pandemia que fueron las  innumerables  grabaciones de las  c lases ,  es tas ,  han s ignif icado las  i r rever-

s ibles  decis iones tomadas por  par te  de la  divis ión informática de la  univers idad de Antioquia ,  por  de-

purar  todo aquel lo  que ha quedado represado en las  plataformas digi ta les  ut i l izadas por  la  univers idad.  

Un Elefante  blanco es  lo  que ha s ignif icado para  mí  la  contención de las  grabacio-

nes  en las  que estuve o no presente ,  y  en las  que puedo concebir las  como documen-

tos  his tór icos  para  comprender  las  formas y t ránsi tos  contemporáneos a  un mun-

do radicalmente dis t into en las  formas en las  que tenemos acceso a  é l  y  a  sus  representaciones.  

En mis  intensiones para  ese  momento,  real icé  una gest ión con el  MUUA (museo univers i ta-

r io) ,  que mantuvo por  los  meses  de agosto y sept iembre,  un ingreso constante  debido al  cuidado 

y atención de sus  zonas de almacenamiento,  aquel las  que conservan las  colecciones,  para  as í ,  ge-

nerar  una ser ie  de entrevis tas  y  real izar  una inmersión en aquel lo  que permanecía  reservado pre-

vio y en pandemia,  pues las  zonas de almacenamiento o de conservación,  son aquel los  s i t ios  que 

reciben contenidos que al  no estar  expuestos ,  permanecen en una suer te  de off l ine cuando no es-

tán s iendo act ivados bajo un contexto museográf ico,  pero,  en el  caso del  área de ciencias  natura-

les ,  la  zona está  puesta  como un permanente  espacio para  la  invest igación y la  consul ta  en sala .  

Es  importante  destacar  la  divis ión del  museo:  Ciencias  naturales ,  Histor ia ,  Artes  plást icas  y  Antropo-

logía ,  para  mencionar  e l  lugar  de mi interés  por  adentrarme en un pr imer  momento de manera gene-

ral  y  en un segundo,  poder  precisar  mi  exploración en los  espacios  de Ciencias  y  Artes ,  para  imple-

mentar  paralelos ,  diferencias  y  cruces  epis temológicos con aquel lo  que preservan,  por  lo  cual ,  bajo 

una mirada formal ,  pude constatar  que estos  espacios  deben su exis tencia ,  su arqui tectura ,  s is temas 

y lugares  de enunciación a  cosas  e  imágenes,  pero,  puntualmente a  la  información puesta  en el los .



A p o y o  v i s u a l

G a b i n e t e .  F i c h a s  d e  i n f o r m a c i ó n
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F o r m a s  d e  c o m p e n s a c i ó n
  

  Las formas y objetos  que se  encuentran en la  naturaleza permanecen de manera evidente  afectados e  in-

tervenidos por  e l  t iempo,  una de estas  formas,  por  s i   acaso aquel la  que me interesa destacar,  es  e l  proceso 

de sedimentación como regis t ro  y  t raducción de su inmanente  paso,  es  por  e l lo ,  que en Formas de com-

pensación,  los  dibujos  aparecen como imágenes sol idif icadas en función con aquel lo  que representan. 

D e t a l l e .  A c c i ó n .  G r á f i c a  s o n o r a



P r o y e c c i ó n

El rol  del  archivo y las  diversas  formas en las  que se  deposi ta  o  se  formalizan maneras  dis t intas  del 

conocimiento,  también son un lugar  act ivo y en potencia;  de s ignif icados y ref lexiones que todo el 

t iempo pueden estar  en una actual ización conjunta  y  progresiva.  Trabajar  mediante  construcciones 

his tór icas  y  socialmente elaboradas,  permiten que el  campo interdiscipl inar  en las  ar tes  sea más pro-

penso a  ser  consul tado y debat ido por  otras  áreas  del  conocimiento,  es  por  e l lo  que mi interés  se  da 

en posibi l i tar  es tos  puentes  desde mi qué hacer  y  lugar  de enunciación ar t ís t ico. 
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