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Abstract: This paper contains a conceptual ap-
proach to the mental architecture of the produc-
tions of the designer Alberto Corazón (Madrid, 
1942), National Design Prize in Spain in 1989. It 
is remarkable the social commitment and values 
in the work of this plastic artist, becoming a refer-
ence in the world of design and corporate identity. 
The methodology applied has been content analy-
sis and performativity. As a principal conclu-
sion, the artist’s ability to keep intact his creative 
talent, adapted from social compromise to the 
demands of a Spanish society in transformation.
Keywords: Design / Visual Arts / Conceptual 
Art / Creation / Advertising. 

Resumen: En este trabajo se realiza una apro-
ximación conceptual a la arquitectura mental 
de las producciones del diseñador Alberto 
Corazón (Madrid, 1942), Premio Nacional 
de Diseño en España en 1989, identificando 
así el compromiso y los valores, en los que 
pervive el artista plástico para convertirse en 
una referencia en el mundo del diseño y de la 
identidad corporativa. Se trata de un trabajo 
basado en el análisis de contenido y la perfor-
matividad, en el que destaca, finalmente, la 
capacidad del artista para mantener intacto 
su talento creador, adaptado desde el compro-
miso social a las demandas de una sociedad 
española en profunda transformación.
Palabras clave: Diseño / Artes visuales / Arte 
conceptual / Creación / Publicidad.

Introducción 
En muchas ocasiones, el análisis de una obra o de una trayectoria se convierte, 
exclusivamente, en un conjunto de palabras situadas tras la percepción, más o 
menos acertadas para expresar el sentido de aquello que se quiere decir, de lo 
que suponemos estar viendo. Sin embargo, la reflexión sobre una línea creado-
ra, un estilo o un autor, si se realiza desde la empatía de otros artistas, trascien-
de en cierta forma la linealidad de su ubicación en la lectura e interpretación 
del arte. Siendo así, el proceso perceptivo se convierte en un “hacer con” o, 
en el caso concreto del artista analizado en este trabajo, una línea centrada en 
“pensar desde” o “reflexionar junto a” Alberto Corazón, uno de los principales 
diseñadores españoles, seleccionado para este estudio porque su trabajo es una 
síntesis perfecta de la evolución de la propia sociedad española, así como del 
encuentro interdisciplinar de diferentes formas de crear: la creación plástica 
por un lado; la publicidad y la marca por otro.

Esas confluencias son abordadas en este texto, focalizado sobre la visión 
concreta de dos trabajos, representativos de los distintos registros creativos 
del autor, de dos momentos clave. La metodología de análisis de contenido y la 
performatividad pretenden convertirse en una mirada global que permita com-
prender la conexión entre el artista y el mundo, es decir, que explique el sentido 
de su trabajo desde la comprensión de la propia evolución de la sociedad espa-
ñola desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad.

 Alberto Corazón (Madrid, 1942) es un artista plástico (pintura, escultura, 
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fotografía), reconocido en el ámbito del diseño, tras la realización de numero-
sas marcas de empresas privadas e instituciones públicas, además de muchos 
trabajos de edición.  Fue Premio Nacional de Diseño en 1989 en España, entre 
otros galardones. Es valorado, igualmente, por sus innovadoras aportaciones 
en el arte conceptual, al que se acercó en la década de los años 70, participando 
junto con referencias de la época, como Antoni Tàpies y el Equipo Crónica en la 
Bienal de Venecia de 1976 o, dos años más tarde, en la Bienal de París.

Además, destaca en su trayectoria el constante compromiso ético y artísti-
co, ante la banalización propia de los tiempos, superando el riesgo de sumar 
nuevos objetos visuales a la marea Kitsch de lo que se ha denominado sociedad 
o civilización del espectáculo (Debord, 2012; Vargas Llosa, 2012). Lejos de esa 
distorsión, Alberto Corazón representa el tránsito entre un modelo de creación 
más tradicional, propio de las artes plásticas y de la esencia de la creación artís-
tica, hacia la respuesta a una sociedad que demanda y consume imágenes a un 
ritmo desorbitado. No podemos olvidar que la publicidad es una de las princi-
pales herramientas de la iconosfera contemporánea.

La metodología aplicada integra dos perspectivas de trabajo desde la pro-
ducción artística contemporánea, unificando acción más lenguaje en la per-
formatividad, por una parte, y la centrada en el valor cualitativo de un estudio 
de caso, por otra, en la que se atiende, de forma específica, a la faceta creativa 
y a los valores semióticos, semisimbólicos, así como al valor narrativo de los 
trabajos comentados. Todo ello, ante una referencia en el tránsito de medios, 
lenguajes y géneros artísticos, como es Alberto Corazón.

1. Objetivos del análisis
Los objetivos tienen, de igual forma que la metodología, una doble vertiente: la 
del seguimiento de la experiencia ante su obra, buscando los hilos conductores 
de su proceso de creación, y los de análisis de estudio de caso de sus creaciones.

1.1 Objetivos de cartografiar su proceso creativo
En la cartografía de la experiencia ante su obra, uno de los objetivos principales 
es el descubrimiento de la dialéctica entre proceso (predominante en el arte) y 
proyecto (predominante en el diseño). 

—  Observar en la época de formación preferencias e intereses que pos-
teriormente son constantes y que influyen en los desarrollos de los 
lenguajes.

—  Mapear elementos lingüísticos influyentes en todos sus lenguajes, 
los que coincidentes en todos ellos y los que definen un cambio de 
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paradigma o adaptación a las neovanguardias o cambios, desde la 
transición española a la actualidad. Se contemplan, por tanto, sus as-
pectos íntimos, su temporalidad en la modernidad y la hibridación de 
ellos en la posmodernidad.

—  Rastrear su posición ética en los procesos que le implican como un 
creador elitista por su formación y su voluntad de proyectarse en los 
públicos estudiando la sociedad. Es paradójico y determinante que 
sea en el diseño cuando más aplica aspectos totalmente conceptuales 
y de estudio de los públicos, sin que esto lo haga conscientemente 
como arte público.

1.2 Objetivos del análisis de estudio de caso

—  Definir las fronteras y las conexiones entre las artes plásticas y el di-
seño en la obra de Alberto Corazón, comprendiendo lo mediático y lo 
artístico como esferas que confluyen en un nuevo contexto interdis-
ciplinar de creación visual.

—  Identificar los rasgos esenciales de la obra y trayectoria del artista.
—  Reflexionar en torno a la capacidad del artista para dar respuesta a 

las imágenes que demanda un modelo social en trasformación.
—  Valorar el compromiso ético y social de las artes visuales y el diseño 

en la sociedad contemporánea.
—  Iniciar un debate situado en los bordes y en las confluencias de lo ar-

tístico y lo mediático como vías para el desarrollo de la creación visual.

2. Metodología del estudio
Sobre la base metodológica cualitativa, este trabajo lo estamos viendo desde 
dos metodologías que confluyen y se enriquecen. La produccion artística con-
temporánea unifica la acción que produce lenguaje y que denominamos per-
formatividad, con sistemas semisimbólicos y que implican tener en cuenta la 
experiencia, la fenomenología (Bachelard, 1982) y hermenéutica (Garagalza, 
1990). Esta línea metodológica confluye con otros estudios del lenguaje que 
respetan la presencia de la obra en su valor narrativo (Bal, 2009), aplicable a los 
trabajos comentados.

También puede considerarse como un estudio de caso, es decir, una re-
flexión que se centra, de forma concreta, en un solo autor y en un conjunto de 
obras generadas por ese artista a lo largo de décadas, aplicando las bases del 
análisis de contenido (Bardin, 1986; Krippendorf, 1990) y teniendo en cuenta 
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Figura 1 ∙ Alberto Corazón, Plaza Mayor, análisis del espacio. Fotografías, 1970-1974. 
Instalación de 57 impresiones sobre papel, dispuestas sobre atril de madera. Colección 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donación del autor con motivo de la 
exposición en 2009, Madrid. Fuente: www.museoreinasofia.es/
Figura 2 ∙ Alberto Corazón, Plaza Mayor, análisis del espacio. Fotografías, 1970-1974. 
Instalación de 57 impresiones sobre papel, dispuestas sobre atril de madera. Colección 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donación del autor con motivo de la 
exposición en 2009, Madrid. Fuente: www.museoreinasofia.es/ 
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Figura 3 ∙ Alberto Corazón, El hombre como señal, el espacio como cultura. En la 
colección Plaza Mayor, análisis del espacio. Fotografías, 1970-1974. Heliograbado. 
Fragmento de un documento con 104 páginas heliográficas, encuadernado con cartón. 
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donación del autor con motivo de la 
exposición en 2009, Madrid. Fuente: www.museoreinasofia.es/
Figura 4 ∙ Alberto Corazón, Logosímbolo de Renfe Cercanías –submarca. Diseño digital. 
Fuente: https://www.laimprentacg.com/alberto-corazon-50-anos-de-diseno-en-espana y 
http://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-renfe-cercanias
Figura 5 ∙ Alberto Corazón, imagotipo integrado en la actual imagen corporativa de la 
compañía. Diseño digital. Fuente: https://www.laimprentacg.com/alberto-corazon-50-anos-
de-diseno-en-espana y http://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-renfe-cercanias
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también la dimensión semiótica (Barthes, 1988; Casetti, 1980; Joly, 1999; Lot-
man, 1970/1982 y 1996).

Es importante, además, destacar la unificación de la perspectiva sincrónica 
y diacrónica, es decir, la valoración del tiempo y de la evolución en el estilo y la 
línea creadora de un artista como Alberto Corazón. Así, como ejemplo, desde 
las primeras marcas se evoluciona hacia un sistema de trabajo que demuestra 
una gran capacidad de resolución y dominio del oficio. Igualmente, la abstrac-
ción y conceptualización de otro tipo de obras, como las esculturas, se ve in-
fluenciada por la necesidad esquemática, propia de la realización de una marca, 
aunque sin olvidar otras poderosas influencias en las abstracciones de las van-
guardias del XX, el arte mínimal y otras hibridaciones.

3. La confluencia entre lo artístico y lo mediático. Resultados del análisis 
3.1 Dos ejemplos en su trayectoria

Los dos casos que se han seleccionado en este texto representan dos visiones y 
dos momentos que confluyen en una misma trayectoria. Por un lado, en 2009, 
el Museo Reina Sofía expuso una visión retrospectiva de las fotografías y las 
instalaciones que, en sí mismas, representan un homenaje al propio paso del 
tiempo y una verdadera cartografía de lo que ha cambiado y lo que permanece 
en la Plaza Mayor de Madrid. La muestra recogía el proyecto desarrollado por 
este autor de 1970 a 1974, expuesto a lo largo de su evolución y recogido, como 
exposición más significativa, en el ciclo titulado “Nuevos comportamientos ar-
tísticos”, en el Instituto Goethe de Madrid y Barcelona durante 1974. En sí, este 
trabajo es una referencia del conceptualismo de la época. Tal y como formulaba 
en la época Rosalind Krauss (2002), comenzaba a tratarse con descrédito el for-
malismo en la creación artística, siendo este estudio del espacio un buen ejem-
plo de la génesis de los nuevos lenguajes. No es casual que las obras fotográficas 
de esa época transitaran entre el dibujo y la pintura (Figura 3).

La obra de Alberto Corazón se situaba, por lo tanto, en un punto de inflexión 
de la transformación del arte contemporáneo. La retrospectiva del Reina Sofía, 
más de 3 décadas después, recogía el sentido de ese trabajo a través de una ins-
talación en la que se deja muy clara la visión antropológica y la preocupación 
social del artista. Una propuesta visual que se puede considerar como memoria 
o imagen-materia, aplicando la tipología empleada por José Luis Brea (2010), 
siendo la propia instalación la garantía de corporeidad frente al vacío que siem-
pre puede portar la inmaterialidad visual de la mirada, una preocupación que 
está en las propias bases de la cultura visual (Bal, 2004; Mirzoeff, 2003). 

La fotografía impresa y los materiales empleados en la instalación nos 
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recuerdan esa memoria tangible, lo que nos lleva a comprender el sentido per-
ceptivo de los trabajos de edición de este artista. El arte de la impresión, en la 
obra de este autor, es todo un homenaje a la reproductibilidad técnica que evi-
denció Walter Benjamin para la modernidad (1936/2003).

La imagen se convierte en un modo de cartografiar personas y espacios (pú-
blicos), de reflexionar sobre el entorno espacial y humano, en una época en la 
que este autor va a vivir un punto de inflexión en su lenguaje, evidenciándose, 
todavía, claras influencias en su obra pictórica, como la del grupo COBRA y su 
fundador, el pintor Christian Karel Appel. Es especialmente relevante cómo la 
creación artística muestra una clara toma de conciencia en lo relacionado con 
el contexto. Lo mediático acogería la obra de Alberto Corazón como diseñador 
tras este tipo de experiencias tan cercanas a la realidad. Precisamente en el jue-
go de distancias y aproximaciones entre arte conceptual y referentes reales, en-
contramos una de las claves de la creación publicitaria.

El uso del espacio urbano, el arte público en cierta forma, constituye toda 
una declaración de principios que, dentro de una faceta más próxima a los 
museos y más alejada de lo mediático, indica claramente cómo los años 70 de 
Alberto Corazón fueron los de un pionero en muchos ámbitos de la práctica 
artística. En este caso, no solo en el uso del arte conceptual de sus momentos 
iniciales, sino en capacidad para dirigir la mirada al espacio, al territorio urba-
no, un contexto carente de valor artístico en la época. Ese “continente” que es 
una plaza del centro de la metrópoli, alberga los sueños y los anhelos, también 
los miedos y las frustraciones de cada generación. En su reflejo es donde está el 
verdadero sentido artístico, que llega al museo a través de una disposición muy 
original para el momento. No podemos olvidar que los años 70 combinaban el 
potencial renovador con otros discursos tradicionales dedicados, de forma ex-
clusiva, a las tradicionales Bellas Artes.

Se ha seleccionado esta temprana obra de Alberto Corazón como referente 
de un amplio horizonte artístico, valorando lo adelantado a su época, en pleno 
atraso cultural de la dictadura. Sin embargo, ha sido prácticamente en la actua-
lidad cuando el arte y la documentación han pactado un lugar común para la 
producción de obras, en un proceso de consolidación del arte público. En rea-
lidad, el espacio es la excusa para hablar de la sociedad a través de la imagen, 
del arte. Por mencionar un ejemplo, la retrospectiva muestra un centro de Ma-
drid liberado el rígido cliché turístico que se fue solidificando en la Plaza Ma-
yor, unas décadas antes de la homogeneización prefabricada del centro de las 
ciudades europeas. 

Al observar las idas y venidas del autor entre su producción artística y en los 
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Figura 6 ∙ Alberto Corazón, Logosímbolo de la Agencia Española  
de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Diseño digital. Fuente:  
http://www.aecid.sv/logos/ 
Figura 7 ∙ Alberto Corazón, Logosímbolo de la Organización Nacional  
de Ciegos Españoles (ONCE). Diseño digital. Fuente:  
https://www.laimprentacg.com/alberto-corazon-50-anos-de-diseno-en-espana
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proyectos y encargos de diseño, al margen de las casuísticas vitales que puedan 
darse, podemos ver la relevancia en este autor entre la dialéctica del “proceso” 
y el “proyecto”.  El proceso atiende a los desarrollos no controlables de la crea-
ción, mientras que en los encargos domina el proyecto, acotado en el tiempo 
y en los objetivos. Éste es muy rico en actuaciones. Su origen descansa en el 
proceso de creación. Juegos de lenguaje a los que Alberto Corazón ha estado 
entregado celosamente, pues ha constituido el centro mismo del proceso men-
tal de su trabajo.

Por su parte, la marca de RENFE Cercanías (Figura 4 y Figura 5), en la que se Al-
berto Corazón creó de manera específica esta submarca, pero no la identidad grá-
fica completa, se basa en la lógica más sencilla de la inicial como símbolo de lo que 
emana del centro hacia el resto de la provincia. Es indudable, por tanto, que recoge 
en una imagen la sustancia del contenido (Hjelmslev, 1971), siguiendo el clásico 
esquema estructuralista que, en Narrativa, diferenciaba entre historia y discurso 
(Chatman, 1990). Está clara cuál es la acción principal de ese tipo de trenes, del 
centro hacia la periferia, y a la inversa, mostrando en una casual apertura de la C 
cualquier momento de ese proceso, tal y como explica el propio autor en una entre-
vista a Televisión Española (Gutiérrez Díez, García Zubiri, Iraburu y Molina, 2015).

El trabajo del diseñador deja claro que no existe el qué, la significación, sin 
el cómo, los elementos formales y la estética. Si esa esencia, seguramente, este 
análisis no se habría realizado. Como en las cuevas de Altamira, nos pregunta-
mos por la significación, el rito y el sentido cultural o religioso, más que por el 
pigmento o el avance técnico utilizado. Encontramos en esos logos de Alber-
to Corazón, puro sentido práctico y absoluta eficacia a la hora de trasladar un 
mensaje. Anclaje también en la base de la inicial y en el uso de iconografías 
básicas, formalmente dotadas de claridad y pregnancia, como son el punto, el 
círculo, el color contrastado. 

No es casual que esa misma C también defina Cooperación en el logo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) o que el dibujo 
esquemático de una persona invidente, con bastón, represente el icono de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en trabajos del propio 
autor que evidencian el dominio del código y la visión absolutamente práctica 
(Figuras 6 y 7). Creatividad, forma y concepto se ponen al servicio del contexto, 
precisamente, para hacer la vida mejor. Es la función de los diseñadores y, por 
la multiplicidad de imágenes que descubrimos similares en nuestro día a día, el 
mundo de la marca sigue hablando por sí solo. Los dos momentos analizados 
son determinantes para comprender la profundidad conceptual de la engañosa 
sencillez del mundo del diseño.
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3.2 Claves fundamentales en la obra de Alberto Corazón
A continuación, se sintetizan algunos de los valores principales de la obra de 
Alberto Corazón. Se trata de algunas ideas que pueden ayudar a comprender 
el balance global de sus trabajos, pero también los criterios que han sido funda-
mentales en la propia evolución del artista: 

En primer lugar, destaca la importancia de la significación, el valor semióti-
co del concepto. Desde los inicios, precisamente en el arte conceptual, la esen-
cia del significado, que se manifestaba a través de la sencillez de las formas, da 
como resultado una línea de trabajo que es, sobre todo, eficaz desde el punto 
de vista de la comunicación, como se explica a continuación. Aunque no era 
tan evidente, Alberto Corazón sigue trabajando con concepto en el ámbito del 
diseño. Es consciente, tal y como afirma Joan Costa, de que la marca es un signo 
cuya función es significar (2004: 20).

Otro factor clave, vinculado al anterior, es la eficacia comunicacional. El de-
sarrollo temporal y la progresión de la obra, tanto la relativa al diseño como a pin-
tura o escultura, evidencian la importancia del significado y, desde ello, el interés 
por comunicar, por hacer entendible la obra, que fue llegando al público durante 
décadas, desdibujando el concepto de autoría en beneficio de la asociación de un 
diseño con su identidad corporativa, ya sea una empresa o un territorio. 

El mensaje se hizo tan comprensible que, muy pronto, cada uno de los logo-
tipos fueron independizándose de su creador. Es una de las leyes de la creación 
visual mediática y, en especial, del diseño corporativo y publicitario, planteado 
como solución de un problema, forzando un vínculo entre la imagen y la enti-
dad representada que, en sí, es lo único que debe durar para siempre. El autor se 
ve relegado a un segundo plano. No hay institución o sala de exposiciones que 
nos recuerde el nombre del creador, con muy contadas excepciones.

Además, el artista plástico está siempre presente. Es importante destacar la 
relevancia del proceso creativo de un autor tan versátil. Precisamente en sus co-
mienzos nos daba algunas pautas de sus planteamientos ideológicos en cuanto al 
arte. Se han recogido, en este estudio, algunos puntos de inflexión de las obras con 
vocación artística, de lo que podría considerarse como un periodo conceptual, 
pasando después a lo que puede mostrarse, de forma engañosa, como una deriva 
hacia lo opuesto. Sin embargo, hay coherencia en esta línea de trabajo, a través 
del hilo conductor de su propio proceso. Es importante incidir en esa dialéctica: 
en cómo Alberto Corazón activa unas estructuras de lenguaje artístico y estéti-
co, por un lado; y por otro, lenguajes artísticos en el campo de la comunicación.

En su trayectoria, es clave valorar el factor temporal. El siglo XXI explica 
al XX, pero también sucede a la inversa. De ahí se comprende la génesis de un 
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oficio como diseñador. La creación es conceptual, urbana e innovadora. La obra 
de Alberto Corazón se apoya en el dominio de lo formal, es decir, de los colores, 
del trazo, de la propia línea o el punto como elementos básicos (Ehrenzweig, 
1973; Kandinsky, 1995; Wick, 1986), siendo trascendental la reflexión desde el 
punto de vista creativo (Bachelard, 1982). Inevitablemente, el resultado final es 
moderno, fue por delante durante décadas. Se han utilizado elementos, como 
las tipografías, que caracterizan a la propia modernidad en cada tiempo, siendo 
además propuestas para el mercado, para la empresa pública, para sectores que 
lideran el progreso social y que, de una u otra forma, están más presentes en la 
dimensión urbana de la ciudad. Esas tipografías, sin duda pueden considerarse 
como una caligrafía de la metrópoli. Los logosímbolos no abandonan su tono 
corporativo, pero tampoco su directa y atrevida apuesta por el significado como 
garante de la eficacia. 

Es importante, igualmente, la visión crítica y la consideración de su obra 
como autorretrato social. En ella, late lo humano junto a lo arquitectónico y lo 
geométrico. La propia materia de la edición acoge soledades (Figura 3), me-
diante rítmicas repeticiones de figuras que podrían ser, cientos de veces, noso-
tros/as mimos/as. Todo su trabajo, incluidas las marcas corporativas, forman 
parte de un enorme autorretrato social. Una de sus obras de referencia lo deja 
bien claro en el propio título: “El hombre como señal, el espacio como cultura”.

Conclusiones y discusión 
La integración de los procesos creativos es lo que visibiliza el diseño como un arte, 
masivo y mediático, pero fundamentado en el trabajo conceptual, en la represen-
tación sintética y en otros procesos de la creatividad visual artística. El creador 
plástico nunca abandonó al diseñador en el caso de Alberto Corazón, sino que el 
segundo es un perfil resilente y constructivo en lo social de la versión del primero. 
El diseño no ha sido un alejamiento de la experimentación conceptual en lo artís-
tico, sino una prolongación sobre el eje común de la creación visual.

Sincrónicamente, hemos visto el interés, en cada momento, del conoci-
miento de los cambios de paradigma, y aunque, en ocasiones ha sido parte de 
ellos, siempre han primado los movimientos a los que el mismo ha sentido incli-
nación y empatía. En lo diacrónico, la narrativa que conforma la suma de obras 
de Alberto Corazón ofrece, vista desde el siglo XXI, una perspectiva clarísima 
sobre la evolución y profesionalización del diseño, así como su mejora técnica 
y expresiva, siempre sobre unas bases de la creación artística que se sustentan 
en pilares mucho más profundos y anclados en el arte de lo que pudiera parecer 
en un primer momento. 
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Conectando con el valor del concepto, hay significación para garantizar 
eficacia comunicacional. No puede persuadir lo que no se comprende o no se 
recuerda. Ese valor del significado es un claro indicador de la cartografía hu-
mana y social que, como resultado de un compromiso de progreso, representa 
cada obra, así como el global de la trayectoria de Alberto Corazón. Diseñar por 
encargo para un mundo que debe progresar gracias, en parte, a la aportación 
honesta de buenos diseñadores, de buenas y buenas artistas.

Lo artístico y lo mediático constituyen, en la actualidad, un entorno impo-
sible de diferenciar, sobre la base del entusiasmo por crear, para sentir la vida 
gracias a la faceta plástica y para poder caminar y vivir en sociedad, en el caso 
de las aportaciones desde el diseño, tal y como ha reconocido el propio autor.

Es verdad que lo cualitativo, tanto en rastrear la cartografia de sus piezas 
artísticas como en la reflexión autocrítica en torno al trabajo realizado, siempre 
tiene la limitación de la subjetividad de dos analistas, vinculados a la creación 
artística y visual, conscientes hasta un límite de su inmersión en criterios y va-
lores propios de su época. En este sentido, la cuantificación de algunos rasgos 
de obra, sobre todo en los diseños de logosímbolos, más relevantes en su nú-
mero, ofrecerían un verdadero manual para los y las jóvenes creadores/as, una 
visión didáctica de los aciertos y, por qué no, los límites de la faceta creativa 
de Alberto Corazón. Diseñar pequeños fragmentos del mundo corporativo y 
empresarial ha sido diseñar gran parte del imaginario social que nos une como 
seres humanos.

En este sentido, el desarrollo profesional lo realiza siempre el pintor, el dibu-
jante, el escultor, aunque su lenguaje se desarrolle a través de trazos sencillos, co-
lores o tipografías que resuelven la necesidad de comunicar. Pero hay que reseñar 
que la clave no es solo la comunicación, con toda su relevancia, sino que subyace 
desde la creación un sentido que se constituye en sustrato de sus diseños que va 
mas allá del lenguaje. Esta voluntad de habitar el diseño le viene desde sus bús-
quedas en las épocas de formación y creación de obras tempranas, dándole a su 
trabajo de diseñador aspectos de gran calado cultural, social y artístico.
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Pesquisa feita pelos artistas
A Revista Gama surgiu de um contexto 

cultural preciso ao estabelecer que a sua 
base de autores seja ao mesmo tempo de 
criadores. Cada vez existem mais criadores 
com formação especializada ao mais alto 
nível, com valências múltiplas, aqui como 
autores aptos a produzirem investigação ino-
vadora. Trata-se de pesquisa, dentro da Arte, 
feita pelos artistas. Não é uma investigação 
endógena: os autores não estudam a sua pró-
pria obra, estudam a obra de outro profissio-
nal seu colega.

Procedimentos de revisão cega
A Revista Gama é uma revista de âmbito 

académico em estudos artísticos. Propõe aos 
criadores graduados que abordem discursiva-
mente a obra de seus colegas de profissão. O 
Conselho Editorial aprecia os resumos e os arti-
gos completos segundo um rigoroso procedimen-
to de arbitragem cega (double blind review): os 
revisores do Conselho Editorial desconhecem a 
autoria dos artigos que lhes são apresentados, e 
os autores dos artigos desconhecem quais foram 
os seus revisores. Para além disto, a coordena-
ção da revista assegura que autores e revisores 
não são oriundos da mesma zona geográfica.

Arco de expressão ibérica
Este projeto tem ainda uma outra carac-

terística, a da expressão linguística. A Revista 
Gama é uma revista que assume como línguas 
de trabalho as do arco de expressão das lín-
guas ibéricas, — que compreende mais de 30 
países e c. de 600 milhões de habitantes — 
pretendendo com isto tornar-se um incentivo 
de descentralização, e ao mesmo tempo um 
encontro com culturas injustamente afastadas. 
Esta latinidade é uma zona por onde passa a 
nova geografia política do Século XXI. 

Uma revista internacional
A maioria dos autores publicados pela Re-

vista Gama não são afiliados na Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa nem no 
respetivo Centro de Investigação (CIEBA): muitos 
são de origem variada e internacional. Também 
o Conselho Editorial é internacional (Portugal, Es-
panha, Brasil) e inclui uma maioria de elementos 
exteriores à FBAUL e ao CIEBA: entre os 30 ele-
mentos, apenas 6 são afiliados à FBAUL / CIEBA.

Uma linha temática específica
A Revista Gama procura incentivar a ex-

ploração, descoberta, conhecimento, divul-
gação e pesquisa de acervos esquecidos ou 
desconhecidos, resgatar arquivos por revelar, 
apresentando ao mesmo tempo o ponto de 
vista muito particular do artista sobre a arte. 
Um olhar de recuperação e salvaguarda dis-
cursiva de obras e autores menos conhecidas, 
do passado mais ou menos recente, exercido 
por outros artistas que lhes serão herdeiros.

Esta linha temática é diferenciadora em 
relação às revistas Estúdio, ou Croma.

Sobre a Gama 

About Gama
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Aquisição e assinaturas

Preço de venda ao público:  
10€ + portes de envio

Assinatura anual (dois números): 
15€

Pode adquirir os exemplares  
da Revista Gama na loja online  
Belas-Artes ULisboa —  
http://loja.belasartes.ulisboa.pt/gama

Contactos

Loja da Faculdade de Belas-Artes  
da Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes
1249-058 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 213 252 115
encomendas@belasartes.ulisboa.pt

Ficha de assinatura 

Subscription notice
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A memória precisa dos que a motivam e dos que a visitam. 
Uns, criadores no seu tempo, escrevem as suas delicadas ar-
ticulações sem saber o seu destino. Outros, nos tempos vin-
douros, tentam captar a intentio auctoris sabendo que ela se 
esconde no tecido da criação, nos processos dos artistas. Estes 
talvez possam ter um ponto de vista que acrescenta algo de 
novo á matéria do conhecimento.

A cultura, a memória dos outros, é também a nossa me-
mória, aqui considerada em perigo. Para salvaguardar a me-
mória pode-se revisitá-la, registá-la, criticá-la, revivê-la. Os es-
paços discursivos não são assim tantos, mas decerto que a 
Revista Gama é um deles: aqui se guardam visitas a criadores, 
se anotam e registam, aqui se resiste.

Assim se convocam os artigos que compõem este número da 
revista Gama. O objetivo é presente: criar discursos de salva-
guarda das propostas artísticas mais ou menos dispersas, mais 
ou menos em perigo, mais ou menos em desligamento. São 
reativações, renovações de olhares, releituras.

Crédito da capa: Betâmio, Cozinha 
velha. 1969, óleo s/ tela, 65 x 80 cm.ISBN: 978-989-8771-82-7


