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ad Resumen

Palimpsesto Urbano. El proceso editorial como metodología de investi-
gación y enseñanza para re-construir ciudad, es una investigación que se 
enfoca en plantear estrategias para investigar, enseñar y crear/diseñar. La 
indagación del espacio ciudad es la temática central de un proceso creati-
vo, a partir de los imaginarios urbanos, los fenómenos visuales y la expe-
riencia estética urbana. La imagen como un constructo de conocimiento, 
la ciudad como un espacio mental y el recorrido urbano como una forma 
de interpretar el texto-ciudad, son claves que también dirigen la compren-
sión de la propuesta.

La Investigación Educativa Basada en Artes con un sentido A/R/Tográfi-
co, es el territorio metodológico que guía el análisis, presentando tres vec-
tores rizomáticos: uno, teórico/investigativo, que proviene del análisis de 
la imagen; otro práctico/artístico, re/conociendo al proceso creativo: traza-
do, composición, perspectiva; y uno educativo/empírico, aportado desde el 
ejercicio docente en las artes y el diseño visual.

Como resultado de la investigación se conforman cuatro Palimpsestos 
Urbanos, derivados de herramientas del diseño: .gif, ilustración, cartografía 
e infografía. Cada Palimpsesto entendido como un artefacto visual, re/cons-
truye la imagen ciudad desde la experiencia estética del recorrido urbano.

Palabras clave: 
ciudad, recorrido urbano, proceso editorial, ABER, a/r/tografia.
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ad Introducción

La presente investigación deriva de la producción de imágenes, las es-
trategias educativas y la generación del conocimiento en el campo de 
la práctica artística y el diseño visual. Trabajados de manera simultá-

nea, estos elementos definen un valioso territorio de exploración. En me-
dio de este escenario la ciudad se presenta como la temática de indagación, 
proponiéndola como un espacio flexible, diverso y favorable para realizar 
recorridos cotidianos. Las diferentes conexiones que surgen en este análisis, 
se perciben como una atmósfera rizomática que detona una superposición 
de serendipias para expresar una posible definición de ciudad. 

Con un carácter a/r/tográfico, la investigación es modulada por tres 
vectores que van definiendo el camino de estudio. El vector teórico/inves-
tigativo, fundamentado por los estudios de la visualidad contemporánea, 
permite mantener una posición crítica de la imagen en el contexto de lo 
urbano. El vector práctico/artístico, refleja la narrativa personal desde el di-
seño editorial, re/pensando el objeto libro y extendiendo sus límites, tanto 
creativos como conceptuales. El vector educativo/empírico, reúne y pro-
pone acciones desde la enseñanza artística para reflexionar sobre ciudad y 
re/presentar las múltiples lecturas de la imagen urbana. 

De otro lado, la construcción de la investigación ha sido concebida alre-
dedor de tres claves de pensamiento. La primera, refiere a la concepción de 
la imagen como un constructo de conocimiento. En este sentido se precisa 
a la imagen como un acontecimiento, comprendiéndola en un sentido más 
amplio al solamente visual. Su análisis propone una conexión entre la expe-
riencia estética y el acontecer urbano.
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IN
tr

o La segunda, propone a la ciudad como un espacio mental. Su configura-
ción, se establece a partir del encuentro del transeúnte con la imagen urba-
na. Esta acción genera una estructura compuesta por memoria, sensibili-
dad y hechos cotidianos, que conectados de manera rizomática, visibilizan 
una compleja red de pensamiento.

Y la tercera, plantea el recorrido urbano como una forma para interpre-
tar ciudad. De esta manera el desplazamiento es el principal instrumento 
para leerla. Como práctica cotidiana, es una herramienta vital para expe-
rimentar la imagen, llevándola al escenario de la educación y la creación 
artística, permitiendo al lector/transeúnte construir, deconstruir y re/cons-
truir su espacio ciudad.

Bajo estas tres claves se define el contenido de la investigación, el cual 
se divide en dos partes. La primera, comprende dos dimensiones de es-
tudio: una que analiza un proceso creativo que deriva del diseño gráfico 
editorial y otra, que propone algunas cuestiones clave para interpretar la 
urbe. En dicho camino, los apartados capitulares marcan las etapas del 
proceso, planteando espacios abiertos para ubicar elementos conceptua-
les/experienciales, así como artísticos/creativos. En general, el desarrollo 
procesual se aprecia como un esquema en espiral, cuya secuencialidad 
lineal es interrumpida al presentarse conexiones en diferentes niveles, 
ampliando el escenario de discusión y modificado los recorridos iniciales. 

En esta primera parte y seguido de una Nota Previa que describe la 
afectación personal que detona esta investigación, el capítulo 1. Derro-
tero de la Investigación ofrece un recorrido por la guía metodológica de 
estudio. Este capítulo, además de señalar los objetivos, instrumentos y 
participantes, también relaciona algunas experiencias a/r/tográficas 
comprendidas bajo la noción de proceso creativo y la referenciación del 
aula como laboratorio de exploración. 
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ad Los siguientes tres capítulos relacionan el cuerpo teórico de la investiga-
ción, manteniendo un vínculo con las etapas del proceso creativo estudia-
do. El capítulo 2 Trazado, propone una metáfora conceptual entre el libro y 
la ciudad. Como instantes iniciales de una producción editorial, este capítu-
lo ofrece los lineamientos para conectar la experiencia del recorrido con el 
acontecimiento urbano bajo un esquema proveniente de la teoría literaria.

El capítulo 3 Composición, recopila registros narrativos y visuales sobre 
la ciudad, asimilando el trabajo del editor de texto. Este capítulo intenta ge-
nerar una clasificación de las experiencias obtenidas desde la lectura urba-
na, teniendo en cuenta intervenciones callejeras con un enfoque artístico y 
algunas experiencias propias del andar urbano. Para cerrar la primera par-
te, el capitulo 4 Perspectiva, propone una relación entre teoría y práctica 
reflexionando en el espacio ciudad. Allí, la noción del juego interpretativo 
se une con la idea de lo liso y estriado de la urbe, conformando una estruc-
tura de palimpsesto para la generación de propuestas visuales.

La segunda parte se sitúa alrededor de la Investigación Educativa Ba-
sada en Artes, y toca algunos elementos de la práctica a/r/tográfica. 
Trabajando con algunas herramientas del diseño [animación – ilus-
tración – cartografía – infografía], se consolidan 4 Palimpsestos Ur-
banos que corresponde con la parte empírica de la propuesta. Cada  
Palimpsesto propone una creación/investigación artística, desde el espacio 
pedagógico y con la intensión de reflexionar en la propuesta Ciudad Men-
tal. Este trabajo, desencadena una serie de propuestas visuales que identifi-
can el aporte del pensamiento artístico, proponiendo nuevos instrumentos 
para re/presentar, crear y poner en perspectiva la temática de lo urbano.

El Palimpsesto #1, propone ejercicios en torno al recurso fotográfico para 
registrar visualmente la experiencia del andar urbano. El desplazamiento 
se realiza sobre el .gif animado, convirtiéndolo en un instrumento para in-
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vestigar y crear ciudad. Por su parte el Palimpsesto #2, plantea una indaga-
ción sobre la cartografía como una técnica gráfica y visual para describir el 
espacio. Allí, la acción propone una suerte de atlas cartográfico conforma-
do desde imagen, memoria y desplazamiento urbano.

El Palimpsesto #3, relaciona la práctica del dibujo ilustrativo arquitectóni-
co. Esta especie de descripción visual del espacio, se traslada sobre el dibujo 
panorámico para generar una composición de ciudad, planteada en una pro-
ducción editorial y en una pieza audiovisual. Finalmente, el Palimpsesto #4, 
hace un corto acercamiento hacia la infografía como una herramienta de re/
presentación visual. La propuesta establece una conexión entre la estética de 
los urbano, la comunicación gráfica y el sentido de la acción artística.

Por último, es necesario mencionar que en algunas frases que conforman 
este documento, se encuentran palabras separadas por el signo / [barra 
diagonal], como una metáfora de los límites posibles/imposibles en la se-
mántica del lenguaje narrativo/textual. Su uso, ofrece al lector/transeúnte 
la posibilidad de elegir el término que crea conveniente en la re/construc-
ción de su perspectiva urbana. Esta estructura gramatical, establece una 
analogía activa con la metodología a/r/tográfica, en donde el espacio de 
exploración se sitúa en las fronteras de sus campos de acción [creación ar-
tística, investigación, enseñanza] separados con dicho signo. De otro lado, 
los dispositivos que involucran imágenes en movimiento se encuentran 
disponibles en la web. Para enlazarlos se ha ubicado un ícono gráfico que 
vincula digitalmente el respectivo artefacto visual. 

Así, se espera que la lectura/recorrido por este texto/imagen, planteada 
en un estilo híbrido entre ensayo y documento académico, permita al lec-
tor/transeúnte poner en perspectiva el espacio ciudad, re/conociendo las 
diferentes capas que determinan la re/construcción de este Palimpsesto 
Urbano. �
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Fotografía independiente _ Guerrero, E. (2013)
Guadalajara | México [003]
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Primera parte _

“La Ciudad es una para el que pasa sin entrar,  
y otra para el que está preso en ella;  
una es la ciudad a la que se llega la primera vez,  
otra la que se deja para no volver, 
cada una merece un nombre diferente.” 

(Calvino, 2020 [1972]).
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ad Nota previa

El recorrido, la imagen de ciudad y la experiencia urbana, son elementos 
que han motivado esta investigación. Pensarlos de manera comple-
ja, ha permitido identificar que se trata más que de pasos y destinos, 

líneas continuas y mapas, o simples secuencias narrativas. Su indagación 
constante re/construye una perspectiva sobre el espacio/tiempo: ciudad.

Así, formular una estrategia para enseñar e investigar ciudad en el activo 
escenario de las disciplinas creativas, ha dado forma a una serie de metáfo-
ras, empleadas posteriormente, para analizar la producción de imágenes 
que se origina mediante la práctica artística. Estas metáforas también son 
desplazadas a los dispositivos visuales. Por ejemplo, Leer un libro – reco-
rrer ciudad, formula un paralelo metafórico entre el acto de leer un libro y 
la acción de recorrer la ciudad, proponiendo una recreación mental de la 
lectura urbana. En esta investigación las metáforas construidas generan 
paralelos conceptuales entre el texto/ciudad, desde el laboratorio/aula y 
teniendo en cuenta el proceso creativo/proceso de pensamiento. Dichas 
construcciones, conforman una estrategia a/r/tográfica alrededor del 
pensamiento de la urbe.



Estar frente a un LIBRO, es remitirse a pensar.  

Leer un LIBRO, es entrarse en terrenos  

de sensibilidades, reconocer apropiaciones  

para transmitirlas, establecer códigos y gramáticas.  

Leer un LIBRO, es caminar entre las líneas de texto, 

reconstruir narraciones, construir sentidos,  

permitir que el pensamiento y la imaginación  

converjan en un espacio, en un tiempo;  

dejarse seducir por lo no planeado de la lectura.

Estar frente a las experiencias en la CIUDAD,  

es remitirse a pensar. Transitar por la CIUDAD,  

es entrarse en terrenos de sensibilidades,  

reconocer apropiaciones para transmitirlas,  

establecer códigos y gramáticas. Leer la CIUDAD,  

es caminar entre sus calles, reconstruir narraciones, 

construir sentidos, permitir que el pensamiento  

y la imaginación converjan en un espacio, en un tiempo; 

dejarse seducir por lo no planeado de la cotidianidad.



Diseño/Imagen: una primera investigación

El antecedente vital del presente estudio, se enmarca dentro de la in-
vestigación previa Recorridos urbanos, claves para reconstruir la ciudad 
(Guerrero, 2014), el cual señala el transcurso desde la práctica comercial 
del diseño gráfico editorial hacia la práctica teórica/conceptual académi-
ca, manteniendo como vínculo la producción de imágenes y su aporte a la 
visualidad contemporánea en el contexto de ciudad. Esta primera investi-
gación, indagó que en algunas instituciones educativas, el diseño gráfico 
se plantea como una profesión dedicada al universo visual, pero sus meto-
dologías solo plantean procedimientos técnicos y repetitivos. En este esce-
nario, la búsqueda de un argumento que permita la generación de nuevos 
formas de pensar y crear, así como de estrategias y conceptos, quedaría re-
legada a un segundo y tercer plano. La propuesta consistió en desplazar el 
ejercicio profesional, enmarcado por la funcionalidad tecnológica y comer-
cial, hacía una estrategia de investigación – creación consiente, innovadora 
y crítica, tomando como fuente de análisis los Estudios Visuales.

La generación de nuevos métodos de análisis para la cultura y la produc-
ción visual, propiciando una visión transformadora del pensamiento tradi-
cional dentro de la historia del arte, es uno de los objetivos de los Estudios 
de la Visualidad Contemporánea (Brea, 2005). Este propósito, se presenta 
como una herramienta que posibilita la transformación de modelos de pen-
samiento convencional en el diseño gráfico o en otras disciplinas creativas, 
desafiando las tendencias tradicionales y divulgando nuevas formas de 
comprender y producir la imagen. 

La inserción del investigador en la práctica editorial así como la cone-
xión interdisciplinar, propusieron un discurso interesante con respecto al 
papel de la comunicación visual en la actualidad académica y profesional. 
El argumento se basó en la reorientación epistemológica de la imagen, los 

Ilustración tipográfica
Guerrero, E. (2020)
Leer un libro – Recorrer ciudad 
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estado consiente de pertenencia, acción y planeación para los procesos de 
pensamiento visual, vinculados no sólo a instancias académicas, sino tam-
bién a instancias del mundo en general.

El panorama descrito amplió los límites disciplinares, intentando ver más 
allá de la mera praxis del diseñador gráfico y de la funcionalidad objetual, 
para vincular espacios invisibles del proceso creativo y de la producción 
visual. “Las imágenes pueden ser elementos que se mueven dentro y fuera 
de diferentes contextos, se liberan de su origen y de su procedencia, pue-
den ser tomadas desde diferentes aspectos” (Buck-Morss, 2005, p. 154). 
Centrando la atención en la imagen, el estudio le atribuyó propiedades de 
mediación entre las ideas y los objetos, o entre elementos mentales y no 
mentales, concibiendo las nuevas producciones visuales como mecanismos 
complejos que además involucran la experiencia estética de su creador.

Esta primera investigación, reconoce que el universo de la imagen debe 
ser pensado más allá de su mera superficialidad, pues este se presenta como 
todo un acontecimiento que desdibuja las fronteras del lenguaje. En ese 
punto el enfoque se mantuvo, en la imposibilidad de analizar una relación 
de la palabra/texto sin tener en cuenta a la imagen, permitiendo ver que las 
palabras funcionan como imágenes y que sus significados no son solo me-
diados por el lenguaje textual. Estas ideas vinculadas también con el espacio 
urbano, se retoman en la presente Investigación, extendiendo su implica-
ción hacia la práctica a/r/tográfica.

¿Por qué un proceso editorial?

Los procesos para determinar una publicación editorial están dados a 
partir de varios pasos, con el fin de generar objetos de calidad que luego 
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ad son comercializados. Para ello, las casas editoriales mantienen en sus equi-
pos de trabajo un determinado número de profesionales de diferentes 
áreas, procurando una conversación interdisciplinar entre sus miembros, 
con el propósito de observar el amplio panorama del mercado y diversifi-
car los productos. De manera similar, esta Investigación se enmarca dentro 
del ambiente interdisciplinar, relacionando el análisis visual urbano con la 
práctica pedagógica artística. Esta acción, favorece la comprensión del fe-
nómeno ciudad y resalta los elementos socioculturales allí inscritos, para 
luego traducirlos al espectro de la imagen.

El método empleado para organizar la información en el estudio deriva 
del sector editorial, área encargada de la producción y comercialización de 
objetos libro y que ha sido la especialidad profesional del investigador1. Al 
conocer de cerca la estructura de esta industria, se pudieron identificar eta-
pas procesuales, que en su momento se comprendieron como la secuencia 
de un proceso creativo y que posteriormente, se metaforizaron en un pro-
ceso epistemológico con el objetivo de analizar el acontecimiento urbano.

1 Revistas institucionales, textos escolares, catálogos, libros de gran formato y de forma-
to turístico, fueron algunos de los proyectos en los que se participó como diseñador 
gráfico/diagramador visual. El equipo de trabajo de la sección Arte, encabezado en su 
mayoría por publicistas y fotógrafos, parecía aislar a diagramadores de las etapas de 
planeación de las propuestas editoriales. Entonces, el diagramador se incorporaba al 
proyecto editorial cuando ya existía una planeación esquemática detallada. Este hecho, 
re/definió al oficio desde lo práctico y procedimental, con el fin de proporcionar una es-
tética visual y funcional para el producto editorial: libro. Actualmente, con el auge de los 
nuevos medios de comunicación y el desarrollo de los entornos digitales, dichos esque-
mas intentar hacer uso del design tinking y a manera de medialab procuran incorporar a 
todos los miembros del equipo desde el inicio del proceso. Este cambio metodológico de 
producción fue retomado en el TTG Recorridos Urbanos, explorando en todas las etapas 
del proceso editorial y buscando las diferentes conexiones que se presentan en la cons-
trucción del objeto libro. Finalmente, el proceso editorial se desplazó como un método 
de análisis y el producto fue comprendido como la re/construcción de imagen ciudad.
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samiento, se visualizó con características cíclicas y flexibles, de un lado 
permitiendo la deconstrucción, construcción y reconstrucción de discur-
sos y narrativas urbanas, y por otro lado vinculando la subjetividad de la 
experiencia estética presente en la acción creadora. Esta visión, reorienta 
la concepción de la producción visual desde el diseño, pero también desde 
otras disciplinas artísticas, al generar conciencia de los métodos propios de 
reflexión y producción.

Estructura del proceso editorial

Los procesos de producción editorial tienden a la secuencialidad por eta-
pas, para mantener una línea de trabajo. Los nombres de las etapas se de-
finen de acuerdo a los objetivos productivos y comerciales. Analizando las 
variables (conceptuales y funcionales), teniendo en cuenta la experiencia 
del investigador y referenciando el propio proceso creativo, esta Investi-
gación define un proceso editorial conformado por tres etapas que funcio-
nan como piezas clave de un engranaje en continua construcción: Trazado, 
Composición y Perspectiva.

Trazado se compone de los instantes iniciales de una planeación editorial 
en donde se conceptualiza la idea. En esta Investigación, Trazado bosqueja 
los lineamientos sobre los que se propone un estudio de ciudad a partir del 
recorrido urbano. En este espacio, las experiencias son analizadas desde el 
esquema texto = ciudad, lector = transeúnte, y práctica de lectura = reco-
rrido urbano, dibujando un camino para comprender la experiencia estéti-
ca en relación con la imagen visual. Composición relaciona las dinámicas 
existentes entre editor y texto. Recopilar registros visuales y narrativos, así 
como clasificar y organizar las lecturas urbanas, son actividades propias de 
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ad esta etapa de la Investigación. Aquí, la calle es vista como el territorio de 
encuentro con el acontecimiento visual. Las intervenciones artísticas y las 
propuestas pedagógicas en la ciudad, son otros referentes que se instalan 
en esta etapa el proceso. Finalmente, Perspectiva corresponde a la materia-
lidad y puesta en el mercado del proyecto editorial. En esta Investigación, 
es un espacio para plasmar una mirada de ciudad por medio de la práctica 
artística y su la reflexión conceptual. La re/presentación generada, entendi-
da como producción objetual, se compone tanto de características visuales 
como de discursos narrativos y experienciales. 

Así, el proceso editorial se asume como un proceso de investigación/
creación/enseñanza con un enfoque artístico, llevando a la comprensión de 
significantes para ser aprehendidos y dotando de un sentido complejo al 
transitar urbano, siendo este un pretexto para reflexionar en las acciones 
cotidianas presentes en la ciudad.

El asunto de lo urbano en el proceso editorial:  
una experiencia accidental

El habitante de la ciudad contemporánea está obligado a cumplir con ex-
tensas jornadas laborales, situándolo en burbujas de oficinas y limitando su 
experiencia estética urbana. Los desplazamientos que realiza al finalizar sus 
jornadas de trabajo, lo llevan a elegir opciones rápidas y funcionales para 
llegar a su destino. Luego de trazar desplazamientos, fijar rutas y establecer 
puntos clave, el habitante como transeúnte puede zambullirse en la ciudad 
y quedar expuesto a la experiencia del recorrido. Este punto es clave para 
que se sienta inscrito en el espacio y se considere parte del mismo. Por su 
parte, la acción del recorrido consecutivo le permite fijar rutinas cotidianas 
de desplazamiento, las cuales desde un nivel funcional solo lo llevan de un 



Hace algunos años en la ciudad de Bogotá D.C., tenía un empleo  
que me ocupaba todo el día. El horario que disponía para la jornada  
de trabajo, comprendía desde las 7 a.m., hasta las 6 p.m., alrededor  
de 11 horas dedicadas a una compañía editorial. Todo el día permanecía 
frente a un computador diseñando textos escolares en una oficina,  
junto a un grupo de compañeros cumpliendo el mismo horario  
de trabajo. Justo a las 6 p.m., debía dirigirme a la universidad para 
continuar con los estudios de diseño gráfico. 

La compañía en la cual trabajaba, estaba ubicada en la zona norte  
de la ciudad y para trasladarme a mi siguiente destino, debía recorrer 
alrededor de veinte cuadras hacía el centro. Así que tenía dos opciones. 
La primera consistía en abordar el transporte público, pero al seleccionar 
esta opción me sometía en avanzar por la Carrera Once, y esto sugería 
algunos problemas: esta vía posee aproximadamente un semáforo  
en cada esquina y por ser un horario de alta demanda de pasajeros  
y alta demanda vehicular, las interrupciones en el trayecto se duplicaban 
en relación a las detenciones que se debían hacer por cada semáforo; 
además, después del estrés de la oficina se sumaba el estrés de abordar 
el transporte público, sobrecupo, gritos, desesperación, …, etc. 

Mi segunda opción era caminar, pues el tiempo que me tomaría  
el recorrido en bus sería el mismo que haría al realizar el respectivo 
desplazamiento por mis propios medios. Durante los ocho meses  
que duró mi contrato elegí esta opción. Al principio, sólo me interesaba 
llegar lo más pronto posible, así que los recorridos intentaron encontrar  
una ruta rápida, recta, segura y eficiente. Con el transcurrir  
de los días, este recorrido ya se convertía en una “rutina ciudadana”,  
pues se constituía en una marcha repetida por un camino conocido  
en ese espacio urbano (Silva, 2006:52). Pero, ¿cómo se podía alterar  
esa rutina? Si bien, la rutina laboral me creaba cierto malestar,  
¿como impedir que la marcha por la ciudad, se convirtiera en otro 
malestar caótico de la vida en la ciudad (forma de vida acelerada  
y controlada por la tecnología)? La solución fue dada por los elementos 
visuales que afectaban esa marcha diaria.



punto a otro, pero desde un nivel interactivo le permiten relacionarse con 
el acontecer diario. 

El Relato/imagen 20 minutos, señala la experiencia del caminar urbano 
luego de una jornada laboral. El recorrido, entendido como un croquis de 
desplazamiento (Silva, 2006), determina el interés por fijar una rutina fun-
cional. La alteración de esta práctica mediante cualquier imagen, hace con-
siente el desplazamiento por la calle y despierta la acción del transeúnte. 
Este hecho, categorizado como accidente visual se define como un acon-
tecimiento en el espacio ciudad que perturba el recorrido urbano (Guerre-
ro, 2017a). La experiencia accidental del recorrido urbano relacionada en el 
Relato/imagen 20 minutos, fue traducida en la propuesta artística Retazos 
(página siguiente), empleando fragmentos de tela, hilos de color y botones 
para ropa, re/interpretando las zonas geográficas, el desplazamiento reali-
zado y los accidentes visuales, respectivamente.

La presencia de acontecimientos accidentales permite la modificación 
de una rutina diaria, sacándola del control del transeúnte y de los patrones 
urbanísticos de la ciudad. Casas en deterioro, formas de vestir, caminantes 
extranjeros, carnavales de color en espacios verdes, olores, música, grafi-
tis, avisos publicitarios, conversaciones, ruidos difusos, son algunos de los 
elementos en la ciudad que transforman el transitar sonámbulo en uno 
despierto (Joseph, 2002), disponiendo un escenario activo para ser leído 
y apropiado.

La lectura de estas situaciones es asumida en la Investigación como una 
atmósfera propicia para construir conocimiento de carácter artístico y so-
ciocultural, pues se trata de un texto, que como un género editorial o un có-
digo de comportamiento, puede ser compartido en y por diversos medios 
sociales, pero que a su vez se puede utilizar y apropiar de maneras distintas 
(Chartier, 2006).

Ilustración tipográfica 
Guerrero, E. (2019)
Relato/imagen 20 minutos 
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2019)
Mapas
Compuesto por dos citas visuales de M. Lai: La mapa di 
Colombo (1983) y Ció che non so (1984), más el registro 
visual de Retazos (Guerrero, 2011), patchwork sobre tela.
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a De esta manera, el texto/ciudad está cargado de diferentes accidentes vi-

suales que son leídos durante el andar urbano y se afianzan en la narrativa 
del transeúnte. Esto ofrece la posibilidad de trabajar con la relación entre 
lenguaje e imagen, asumiéndola como un constructo cultural complejo 
y muy presente en la visualidad contemporánea (Martínez, 2017). En este 
sentido, la imagen accidental leída por el transeúnte urbano y que propicia 
la re/construcción de ciudad, se ajusta como un objeto de estudio en esta 
Investigación, y se mueve al espacio de la re/presentación visual como una 
finalidad del proceso creativo editorial.

Lo accidental como experiencia estética

Lo accidental como algo no planeado, remite a diferentes maneras de vi-
vir la urbe y de construir sentido. El Relato/imagen 20 minutos, también 
podría verse como el registro narrativo de un tránsito sin sentido, sin em-
bargo, la imagen encontrada al final del día se presentó sin haber estado 
perdida en medio de la experiencia particular del transeúnte. Lo que se pla-
nea no siempre coincide con lo que se ejecuta. Lo que se piensa se altera por 
una serie de interrupciones extrañas. La imagen se fija de manera especial 
convirtiéndose en un instrumento para hallar relaciones propias con la me-
moria, como “eso que me pasa a mi” y que afecta la comprensión de mi 
entorno (Larrosa, 2006).

Entonces, desplazarse por la urbe se convierte en un ejercicio de encuen-
tro con el acontecimiento. Pero cualquier situación no implicará la catego-
rización como experiencia, estas deben contener dosis de gusto, percep-
ción sensorial y juicio crítico, vinculados con la memoria. “La experiencia 
es de un material tan fraguado con incertidumbres que se mueven hacia su 
propia consumación a través de series conectadas de variados incidentes” 
(Dewey, 2008, p. 50). Así, la experiencia en el orden de lo estético, implica la 



relación de acontecimientos ligados a la vida cotidiana, una suerte de vín-
culo sociocultural con el universo sensible.

Como experiencia estética, el recorrido interactúa con lo urbano y en-
tra en la dinámica comunicativa desde el código visual. En ese sentido, es 
interesante el concepto de negociación señalado por Roger Chartier en 
la revisión histórica del texto literario. El término, se usa para designar la 
creación de discursos entre textos y rituales, prácticas religiosas y jurídicas, 
políticas de lo cotidiano y obras de arte, estableciendo un puente entre la 
ficción y el público inserto en el mundo social. En el espacio de ciudad, esta 
negociación se presenta con un carácter estético entre el transeúnte y el 
accidente visual. El efecto de dicha acción, vincula los sucesos de los oficios 
cotidianos, permitiendo al transeúnte descifrar la naturaleza de su propia 
experiencia urbana (Chartier, 2006).

De este manera, recorrer la ciudad es una invitación a re/conocer la ex-
periencia sensible de la lectura cotidiana. El conjunto de piedras, asfalto, 
cables y edificios que la conforman, se mezcla con los elementos invisibles 
de la experiencia estética. Identificar lo que compone la ciudad como ex-
periencia humana es el resultado que se revela al re/conocerla, leerla y re/
construir las propias narrativas del recorrido (Tenorio, 2004).

Sobre re/construir ciudad

En el libro El Urbanista, Mauricio Tenorio presenta la idea de pensar la ciu-
dad en una continua re/construcción2. La relación la establece con los verbos 
habitar y ser en términos arquitectónicos. Para Tenorio, reconstruir se con-
vierte en una forma de volver a habitar – volver a ser, y presenta al verbo en 
tres sentidos: 1 _ reconstruir = volver a empezar, amanecer; 2 _ reconstruir = 
olvidar, perdonar; 3 _ reconstruir = reconstituirse, paz (Tenorio, 2004, p. 16).
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a Reconstruir como amanecer, refiere a la experiencia urbana como un re/

comenzar. En este sentido caminar la ciudad en un nuevo día, es alejarse del 
pasado más inmediato, para iniciar un nuevo presente y renovar la signi-
ficación de la experiencia al desplazarse por la calle. Si los arquitectos, re/
comienzan una ciudad en la medida en que construyen nuevos edificios o 
plazas, el transeúnte urbano re/comienza la ciudad cuando construye nue-
vas interpretaciones del espacio transitado. El recorrido urbano, permite 
captar las huellas que deja el pasado en la ciudad a través de imágenes y la 
experiencia frente a este acontecimiento, se convierte en un nuevo inicio 
narrativo para el transeúnte. 

Para Tenorio, reconstruir es olvidar, si al retomar nuevas significaciones 
se tiene en cuenta el pasado, pues las nuevas apropiaciones tienen implícito 
algo de ello. Los avances tecnológicos desestabilizan la perpetuidad del ob-
jeto y el poder del consumismo, relacionando el ciclo comprar, tirar y com-
prar. En ese ciclo lo que era, lo que fue, lo que una vez existió es desechado y 
llevado al olvido. La ciudad actual es sometida a un poder similar, la historia 
de lo que una vez existió es superada por nuevas ficciones. Caminar la ciu-
dad, transitar por ella, dejarse sorprender por lo que nos ofrece, estar atento 
a lo inesperado, a lo que no se está buscando, origina una re/construcción 
de sentido, si entendemos que caminar la ciudad no sólo es cruzar por un 
espacio y avanzar por una calle con un fin determinado.

El tercer sentido de reconstruir, corresponde al diálogo constante entre 
pasado y presente, según Tenorio proponiendo un nuevo orden en la re-
constitución de ciudad. En este diálogo activo, el transeúnte debe tener ple-
na conciencia sobre su caminar diario para generar nuevas interpretaciones 
sobre su propio tránsito. Restringir la visión amplia de ciudad implicaría la 
imposibilidad de proponer nuevas interpretaciones sobre los espacios vivi-
dos y recorridos. Profundizar en la naturaleza de lo urbano, permite descu-
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ad brir signos reconstructivos para motivar un dialogo constante entre lugar, 
tiempo y experiencia.

Un paralelo a esta visión poética/arquitectónica se podría revisar en la 
propuesta filosófica La producción del espacio de H. Lefebvre (2013 [1974]). 
En su trabajo, Lefebvre plantea una visión tríadica del espacio social, ha-
ciendo una distinción entre práctica espacial, representación del espacio y 
espacios de representación. La práctica espacial corresponde con los suce-
sos de la vida cotidianida, lo que ocurre en las calles y el uso que el habitante 
o transeúnte hace de ello. Para Lefebvre, lo anterior remite al espacio perci-
bido. Por su parte, la representación del espacio equivale al espacio conce-
bido, una suerte de elaboración intelectual que domina la sociedad. Este es 
el espacio de la metrópoli urbana a favor de la administración capitalista y 
su poder. Finalmente los espacios de la representación relacionan el espacio 
vivido. Se trata de un espacio dominado por la imaginación en la que los ar-
tistas ponen a circular imágenes y símbolos para describir lo que acontece.

Tanto el planteamiento de Lefebvre que trabaja simultáneamente la opo-
sición entre el espacio experimentado (espacio sensorial) y el espacio con-
cebido (Delgado, 2018), como la propuesta de Tenorio al conformar la for-
mula reconstruir = amanecer + olvidar + reconstituir, ponen a la ciudad en 
una dimensión constante de actualización. El recorrido urbano se instaura 
allí como una herramienta que procesa las dinámicas urbanas, las procesa 
mentalmente y las mueve al lugar de la re/presentación. �

2 Al inicio del libro, M. Tenorio presenta la carta de un arquitecto en la que señala los temas 
que expondrá en una conferencia. El escrito dirigido a su compañera de vida, alude al 
sentimiento de soledad que sintió al estar en otra ciudad y relata como cubre este caren-
cia, en la medida que re/descubre los rincones de la ciudad de Berlín mientras la transita. 
La experiencia describe un lugar en continua construcción, donde pasado y presente se 
mezclan para descubrir una nueva ciudad.
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ad Hipótesis

Enseñanza: ¿cuál sería la estrategia para enseñar ciudad dentro de un ám-
bito del diseño y la creación de la imagen visual?

Teniendo en cuenta el antecedente del proyecto, en donde la afectación 
del ejercicio profesional se desplaza como una estructura de creación/in-
vestigación, la Investigación pretende desplazarse sobre terrenos de la en-
señanza artística. Para ello, el proceso editorial se concibe como un elemen-
to global, en donde el acto creativo vinculado al diseño se presenta como 
un subnivel o estrategia específica, dentro de un método de enseñanza.

Investigación: ¿cuál sería la estrategia para investigar desde de un ámbito 
del diseño y la creación de imagen visual?

Como proceso de investigación, el proceso editorial se propone como 
instrumento de pensamiento para una investigación educativa basada en 
arte con un enfoque a/r/tográfico. Allí, el acto creativo, principal propósi-
to del proceso editorial, se desplaza como un instrumento de pensamiento 
para una investigación educativa basada en artes.

Artística: ¿cuál sería la estrategia para la producción artística desde el ám-
bito del diseño y la creación de imagen visual?

Como proceso de creación artística, el proceso editorial se posibilita 
como un referente para concientizar sobre los métodos propios que alber-
gan la producción de imágenes visuales. Este factor, ubicado en un nivel 
equivalente al de la práctica de enseñanza y la práctica investigativa, se si-
túa como la descripción rigurosa de la acción creadora derivada de la prác-
tica artística.
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El objetivo principal de Palimpsesto Urbano consiste en generar una 
investigación	 a/r/tográfica, que envuelva estrategias e instrumentos de 
construcción visual teniendo en cuenta el fenómeno de la imagen urbana. 
Con esto, se pueden discriminar los siguientes propósitos: 

Enseñanza: pensar la ciudad mediante la práctica del recorrido urbano y 
enseñarla desde las artes y el diseño.

_ Proponer una estrategia de enseñanza sobre ciudad vinculando las 
etapas del proceso editorial. Este método se desplaza sobre el pensamiento 
de ciudad y los sucesos cotidianos. _ Enseñar la ciudad en clase de diseño 
como una posibilidad de crear referentes en el contexto educativo univer-
sitario, revisando su aporte en la enseñanza y la construcción crítica sobre 
el espacio urbano.

Investigación: indagar la ciudad mediante la práctica del recorrido urbano 
e investigarla desde las artes y el diseño.

_ Proponer una estrategia de investigación sobre ciudad tomando como 
referente las etapas del proceso editorial. Este modelo, propone un instru-
mento de investigación desde las artes visuales y las disciplinas creativas, 
constituyéndose en un aporte sobre la investigación de ciudad en el am-
biente del diseño.

Artísticos: generar Palimpsestos Urbanos a partir de la práctica del recorri-
do urbano como re/presentaciones visuales de la investigación de ciudad.

_ Proponer una estrategia de creación artística tomando como referente 
el proceso creativo derivado del ejercicio editorial. 
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ad _ Reconocer instrumentos de creación a partir de herramientas de re/
presentación visual usadas en el ambiente del diseño

Desde la estructura del proceso editorial como metodología de investi-
gación, enseñanza y creación artística, la Investigación se centra específi-
camente en:

» Proponer el pensamiento de ciudad como un Palimpsesto Urbano des-
de la concurrencia de varias capas de lectura visual a partir del trayecto 
o recorrido cotidiano.

» Indagar en la transformación de la ciudad, no sólo desde una construc-
ción de la infraestructura física, sino desde la construcción colectiva, 
desde los imaginarios urbanos y el fenómeno visual, correspondiendo 
con las mutaciones del espacio.

» Aprehender y compartir la ciudad, desde una perspectiva de la cultura 
visual, la experiencia estética y una relación intima con el territorio.

» Generar representaciones visuales sobre ciudad, entendidos como pro-
ductos de diseño/arte desde la estética del recorrido urbano y la meto-
dología del proceso editorial.

» Establecer instrumentos de análisis y enseñanza artística, a partir de la 
producción de imágenes y/o la representación visual.

» Proponer claves para la reconstrucción de ciudad en la que confluyen 
diferentes detonantes visuales para la generación de conocimiento.
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Fotografía independiente _ Guerrero, E. (2018)
Granada | España [012]
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ad Metodología

P alimpsesto Urbano, es una invitación para indagar en el proceso 
creativo y la producción de imágenes como estrategia de enseñanza 
en el contexto artístico. Por lo tanto, el planteamiento metodológico 

debe dar una mirada más allá de lo cualitativo o cuantitativo, ya que se pro-
pone a la investigación y a la creación, en un mismo nivel. La a/r/tografía y 
la Investigación Educativa Basada en las Artes, se formulan como el territo-
rio metodológico para esta investigación, pues el análisis pretende generar 
cuestionamientos estéticos alrededor de la producción de artefactos artísti-
cos que pueden conducir sobre epistemologías visuales. Por esta razón, tan-
to la hipótesis como los objetivos de este estudio, se enuncian como pregun-
tas o frases cuestionables en torno a la producción visual, promoviendo una 
visión amplia dentro del ámbito de la enseñanza artística y la investigación, 
tomando como referente creativo la experiencia en el entorno urbano.

En el ámbito académico, el interés por la investigación con un enfoque 
artístico/creativo se viene ampliando desde hace algunas décadas. Los di-
ferentes estudios para comprender la generación del conocimiento desde 
las artes, identifican una clasificación pertinente que permite guiar la discu-
sión académica y teórica del tema, a través de preposiciones gramaticales 
(en, dentro, desde, sobre, a través, para).

En correspondencia, Frayling (1993) propone la investigación for [para] 
el arte y el diseño centrando su atención en el artefacto creativo, en el cual 
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ro se inscribe el pensamiento y cuyo objetivo principal es la comunicación 
del conocimiento en un sentido visual, icónico o imaginario, más que en 
un sentido verbal (1993, p: 5). De otro lado, Borgdoff (2007) presenta el en-
foque de la investigación in [en] artes refiriendo a una perspectiva “inma-
nente y performativa”, una posición en la que no se asume una separación 
entre sujeto y objeto, razón por la que no se observa una distancia entre el 
investigador y la práctica del arte. 

Esta postura fija a la práctica artística como un componente esencial 
tanto en el proceso como en el resultado investigativo, articulando el co-
nocimiento generado durante el proceso creativo con el objeto artístico. 
Con este enfoque de investigación, Borgdoff recalca el sentido reflexivo 
del arte, pues aquí se entrelazan las prácticas artísticas con conceptos y 
teorías, así como con experiencias e interpretaciones (2007, p. 5).

Otros actores académicos promueven el sentido investigativo desde las 
artes como una articulación entre la generación del nuevo conocimiento 
y la práctica artística, poniendo en tensión la manera en que el arte se con-
vierte en un mecanismo en el cual interactúan múltiples saberes interdisci-
plinarios. El debate abierto en torno a los métodos y procedimientos para 
la creación artística iniciado en el siglo XX, permite observar en el arte, una 
disciplina en la que se pueden analizar los procesos creativos que producen 
diferentes artefactos:

 “una exposición, una pieza musical, una obra de teatro o un proyecto de 

diseño”; de este modo, “la investigación se observa como un proceso que se 

determina porque plantea una serie de preguntas, parte de un contexto de-

terminado y propone métodos específicos para responder a las preguntas 

formuladas. Así, la práctica artística, considerada como investigación a tra-

vés del arte, está sujeta a revisiones críticas e influencia a una comunidad” 

(Londoño, 2013). 
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ad En este escenario, la indagación es realizada por el artista/creativo des-
de su “formación disciplinar, su ejercicio profesional y/o su experiencia 
pedagógica”, impactando al ámbito artístico desde una postura estética 
personal. El sentido de investigación desde las artes aborda: elementos del 
sistema creativo, lenguajes artísticos, procesos creativos, sistemas de cono-
cimiento propio, contextos de la creación, campos articulados a las prácti-
cas artísticas: pedagogía, estética, historia, así como otros campos del co-
nocimiento (Asprilla, 2013, p. 15). 

En esta línea Marín-Viadel, menciona:

 “lo decisivo de la Investigación Artística es que propone unas estrategias y 

metodologías innovadoras que responden a las cualidades fundamentales 

de los procesos contemporáneos de creación artística. Probablemente el 

rasgo más llamativo, y el que sistemáticamente genera más controversia, 

es que el proceso y los resultados de la investigación son prioritariamente 

imágenes, en el caso de las artes visuales (o música, danza, etc., en el caso de 

otras especialidades artísticas)” (2019, p. 18).

Estas posiciones permiten un acercamiento entre el proceso de creación 
y el proceso de investigación, sin considerarlo como dos polos opuestos 
y otorgando igual importancia al objeto/resultado artístico generado. El 
proceso como punto en común de la propuesta, se caracteriza por un en-
foque particular, permitiendo la multiplicidad de lenguajes sin perder una 
estructura organizada y cuidadosa de la exploración creativa. Ballesteros y 
Beltrán (2018) en su análisis sobre investigación-creación, identifican tres 
claves sobre las que deberían fluctuar los procesos (p. 38-39): 

1. La iteración: refiere un acto de exploración repetitiva, una forma de lle-
gar al nuevo conocimiento en las artes a través de la prueba constante y 
la retroalimentación de lo ya elaborado.
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estructurados con el fin de entender el mundo y transformarlo, sin per-
der de vista la incertidumbre, el riesgo, el azar y el aprendizaje que sur-
gen en el camino. 

3. El lenguaje plástico y sensorial: apertura ante las diferentes posibilida-
des de la expresión y la re/presentación artística que cumplan el mismo 
propósito del lenguaje escrito.

Entendiendo esta caracterización de los procesos de creación/investiga-
ción y dando importancia a la espontaneidad estética del artista/creativo, 
el mismo análisis considera relevante identificar algunas pistas sobre las 
que se pueden describir los mismos procesos, ante la imposibilidad de ha-
blar de un único método estructurado de acceso al conocimiento dentro 
de las artes. 

De manera general se proponen tres componentes que pueden suceder 
de manera secuencial, simultánea o en un orden diferente: “1, la contextuali-
zación o búsqueda de la información; 2, la sensación detonante o momento 
de la toma de decisiones; 3, la conformación plástica” (Ballesteros y Beltrán, 
2018, p. 40-41). Equiparado en esta investigación, los momentos correspon-
derían así: 1, el proceso creativo derivado del diseño editorial y dispuesto 
como un método para comprender el mundo; 2, el recorrido urbano como 
una estrategia estética para experimentar/leer la ciudad; 3, la conformación 
de palimpsestos visuales.

Desde luego, no se trata de centrar la mirada sólo en el proceso creativo 
que conduce a la producción de la imagen, sino a la misma imagen como 
un contenedor de conocimiento. El proceso creativo dentro del contexto 
artístico ha de estar permeado por la experiencia cotidiana y los actos in-
tuitivos que re/construye el creativo a partir de sus facultades mentales y 
productivas; por lo tanto el resultado, traducido en imagen deviene de un 
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ad proceso de reflexión, análisis e interpretación, que da cuenta de una cons-
trucción de sentido (Dewey, 2008; Walker, 2009). 

Por su parte, la Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales, 
analiza las diferentes estrategias educativas que se plantean en el contex-
to artístico, promoviendo en los propios modos de creación y en el pensa-
miento visual, una forma de enfrentarse a los problemas educativos. Esta 
dimensión práctica se involucra con una dimensión más teórica, en la que 
se conocen, valoran e interpretan con rigor, las investigación generadas en 
este campo del conocimiento (Marín-Viadel, 2005). De manera comple-
mentaria, tanto la dimensión teórica como práctica, reconocen en el tra-
bajo educativo una manera de ampliar la compresión de las problemáticas 
investigadas a través del lenguaje artístico (Eisner, 2002). 

Con un enfoque novedoso, la Investigación en Educación Artística Ba-
sada en las Artes permite la inclusión de métodos no tradicionales para ac-
ceder a la construcción de sentido. “La investigación en educación artística 
se define por el problema que enfrenta: el aprendizaje artístico. Dado que 
al arte lo constituyen diferentes lenguajes, cada lenguaje implicará tanto 
formas específicas, herramientas y objetivos propios, como su afinidad y 
coherencia entre los problemas que trata y el modo de enfrentarse a ellos 
(sin que ninguno de los métodos planteados pueda acaparar o excluir en 
su totalidad al otro del dominio del campo investigativo) (Sánchez, 2017). 

Esta apertura pone en tensión el tradicional juego entre enseñanza y 
aprendizaje en la perspectiva académica (Denzin y Lincoln, 2011), permi-
tiendo la exploración de diferentes estrategias educativas empleadas por el 
docente como instrumento de investigación, y que en todo caso pretenden 
estimular el pensamiento artístico y la experimentación sensible del entor-
no (Eisner, 2002). Al estar Basada en las Artes, este tipo de investigación 
educativa se compromete con los propósitos asociados a la actividad artís-
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seño que impregnan toda la actividad de investigación educativa (Barone y 
Eisner, 2012). En ese orden, la imagen producida se convierte en el principal 
argumento de estudio. Esta idea es demostrada en investigaciones como 
las de Marín-Viadel y Roldán (2010, 2014), Mena (2014) o Genet (2016), 
cuyo principal objetivo se centra en analizar las construcciones visuales y 
considerarlas como método principal de investigación.

De manera similar a la investigación/creación, en la Investigación Educa-
tiva basada en las Artes Visuales: 

 “la atención al discurso está en la propia imagen, es decir, es necesario aten-

der a lo que hay en la imagen. Las imágenes son entendidas como objetos 

en sí mismos (sin olvidar su condición referencial) dotados de contenido 

significativo. Las imágenes (estructuras mínimas) en esa investigación, así 

como los discursos visuales (estructura mayor) reflexionan solo sobre lo 

que la imagen muestra, pero también sobre cómo se exponen visualmen-

te aquellas ideas elaboradas durante el análisis … del mundo educativo” 

(Mena, 2014). 

La diferencia, se sitúa en que la Investigación Educativa basada en las Artes 
Visuales es aplicada al terreno específico de la educación en el contexto artís-
tico, mientras que la Investigación-Creación pretende acentuar en el artefac-
to generado un conocimiento, independientemente de su campo de acción.

Finalmente, y dado que en el contexto de la investigación educativa, 
los docentes tienen una formación especializada y su actividad artística 
personal no cesa, resulta pertinente hablar de una metodología en la que 
puedan ser involucrados estos componentes. La denominación de este 
enfoque proviene de las palabras en inglés artist [artista], researcher [in-
vestigador] y teacher [profesor], cuyas iniciales conforman la palabra art 
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ad [arte] y se complementa con la palabra grafía (Marín-Viadel, 2019). “La 
a/r/tografía es una metodología de investigación educativa basada en la 
práctica en la que conocer, aprender y hacer no son excluyentes entre sí, 
sino coexistentes con la sensación y el movimiento de la práctica artística” 
(Triggs, et al., 2014). 

La delgada línea que separa la triada artista/investigador/docente, atañe 
a las fronteras visibles/invisibles de los tres roles y sobre los cuales se hallan 
espacios interesantes para explorar.

Así, la a/r/tografía tiende un vínculo entre las tres facetas, con el fin de 
relacionar los procesos de construcción del conocimiento en artes con la 
dimensión personal y creativa del investigador, conformando un conjunto 
rizomático (Deleuze y Guattari, 2002) de objetos, ideas y estructuras. En 
este sentido la práctica artística cobra importancia, al considerarse como 
una acción activa y dinámica, presente en la vida del investigador y edu-
cador. “Los artistas participan en la investigación artística que les ayuda a 
explorar diversos asuntos, temas o ideas que inspiran su curiosidad y su 
sensibilidad estética. Los educadores participan en la investigación edu-
cativa que les ayuda a explorar los asuntos, temas e ideas que inspiran su 
aprendizaje, y el aprender a aprender”. En este escenario las preguntas e 
hipótesis de investigación, caracterizadas como puntos de partida pueden 
modificarse a lo largo del proyecto, estando inmersas en las prácticas de 
los artistas, docentes o artistas/docentes, generando un discurso reflexivo, 
recursivo, introspectivo y receptivo (Irwin y García, 2013).

Los procesos dinámicos que configura la metodología a/r/tográfica, le 
permiten resistirse a determinadas formas de recolección o análisis de la 
información, con el fin de ser receptivos a las prácticas artísticas contem-
poráneas y reconociendo la capacidad del a/r/tográfo para proponer de 
manera organizada nuevas estrategias en la generación del conocimiento. 
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ficaciones y exploraciones que se presentan en el camino, permitiendo cap-
tar en detalle las particularidades que se pueden presentar y reconociendo 
allí focos innovadores para las prácticas creativas (Irwin y García, 2013). 

Siendo una metodología reciente y de acuerdo a su naturaleza, la prácti-
ca a/r/tográfica comprende algunos conceptos metodológicos derivados 
de los planteamientos filosóficos de Deleuze y Guattarí (2002), que se pre-
sentan durante la indagación estética de los fenómenos estudiados y que 
podrían considerarse claves para su acercamiento (Springgay, et al., 2005):

» Indagación Vital [living inquary]: investigación que está viva y hace 
parte de la vida del investigador, una implicación personal tanto en 
creativo como en educador.

» Apertura en la creación del conocimiento [openings]: procura la bús-
queda de sentido en lugar de otorgar y determinar significados. 

» Metáforas y metonimias [metaphor/metonymy]: procura una traduc-
ción interpretativa a través de artefactos artísticos, sin recurrir a la lite-
ralidad de los datos.

» Contigüidad [contiguity]: favorece la yuxtaposición de lenguajes 
creativos.

» Reverberaciones [reverberations]: procura evocar, más que afirmar, 
permitiendo una resonancia entre teoría, práctica y poética. 

» Excesos [excess]: cuestionamientos constantes en lugar de respuestas 
cerradas. 

Este carácter flexible y abierto de la a/r/tografía le permite involucrarse 
con diferentes “enfoques de investigación, con cualquier práctica artística 
y con cualquier proyecto educativo. Siempre que se den sus tres compo-
nentes básicos, investigación/indagación, práctica artística y enseñanza/
aprendizaje, estamos a/r/tográficamente situados” (Marín-Viadel y Rol-
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ad dán, 2019). En consecuencia, los resultados generados desde la investiga-
ción a/r/tográfica, de un lado darán cuenta de las conexiones que surgen 
desde las prácticas artísticas/creativas/educativas, y de otro, evocaran un 
nuevo sentido a través de formas novedosas de comprensión. 

De acuerdo a estos parámetros, el presente trabajo se sitúa como una in-
vestigación de carácter a/r/t/ográfico que traza un vínculo entre los tres 
elementos que la componen. El vector teórico_investigativo [researcher] 
se nutre del análisis visual de la imagen favoreciendo un discurso crítico 
sobre los fenómenos ocurridos en la cotidianidad urbana. En este, la con-
cepción de la imagen/acontecimiento como un aspecto amplio, la metáfo-
ra ciudad/libro, la hipertextualidad y la interpretación hermenéutica desde 
los recorridos urbanos, son algunos elementos que de manera rizomática 
conforman el estudio. Estos aspectos se detallan en los apartados de Traza-
do, Composición y Perspectiva del presente documento.

El vector práctico_artístico [artist] se encuentra en la generación de pro-
ducciones artísticas que proponen el re/pensar del espacio ciudad y que esta 
compuesta por dos dimensiones: una conceptual, derivada de la reflexión 
sobe el acontecer urbano y una visual, proveniente del ejercicio grafico edi-
torial. Esta relación entre arte, re/presentación y diseño, se comprende en 
casos como La Ciudad Espacio mental (Guerrero, 2014b) descrita más ade-
lante y en los Palimpsestos Urbanos ubicados en la segunda parte de esta 
Investigación, los cuales condensan y dotan de sentido a la imagen en com-
posiciones visuales derivadas de la experiencia del recorrido cotidiano.

Simultáneamente, el vector educativo_empírico [teacher] se suma des-
de las experiencias en el escenario de la enseñanza artística y del diseño. 
Estos procesos se detallan en las propuestas empíricas de los Palimpsestos 
Urbanos y en acciones como Diseño como Arquitectura de Ciudad (2016) 
señalado más adelante. De estas experiencias, se desprende la materia viva 
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ro sometida a un análisis profundo para tejer nuevas creaciones a/r/tográ-
ficas. La Investigación propone ser observada como un esquema en espi-
ral, similar al proceso creativo/editorial, en donde la linealidad es alterada 
cuando se presentan nuevos nodos que interconectan los vectores princi-
pales del proyecto.

Algunas propuestas a/r/tográficas

Si bien la metodología es reciente, en reciente varías investigaciones ya 
se ha puesto en marcha de manera directa. Tal es el caso de An a/r/tist in 
wonderland exploring identity, creativity and digital portfolios as a/r/to-
grapher [Un a/r/tista en una exploración maravillosa de identidad, crea-
tividad y portafolios digitales como a/r/tógrafo] de Kathryn Coleman 
(2017), busca comprender “cómo el aprendizaje en y a través de un por-
tafolio personalizado como proceso y producto, afecta la creatividad y la 
identidad como artista al aprender a ver y notar los hilos comunes en la 
práctica a lo largo del tiempo”. La investigación desarrollada en el ámbito 
artístico de la formación de secundaria, explora a través del pensamiento 
y la práctica creativa (entendidas como estrategias rizomáticas) la mane-
ra en la que los estudiantes son creadores, historiadores, críticos y teóricos 
del arte al mismo tiempo. Para ello, la investigadora se asume como a/r/
tógrafo y se involucra de manera activa en un proceso del cual se despren-
den una muestra expositiva digital conformada por imágenes, ensayos y 
videos etnográficos. 

Otra investigación es Livro-objeto a/r/tográfico. Práticas de Pedagogia 
Cultural na periferia de Brasília [Libro-obejto a/r/tógrafico. Prácticas de 
pedagogía cultural en la periferia de Brasilía] de Leíssa Sasso (2014) indaga 
sobre las prácticas educativas en los proyectos de pedagogía cultural y los 
estudios de la cultura visual. Desde una posición a/r/tógrafica el análisis 
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ad comprende las experiencias educativas de un sector vulnerable de la pobla-
ción brasilera y explora con los participantes temas políticos como la do-
minación y emancipación cultural. El proyecto genera algunos libro-objeto 
conformados por las experiencias cotidianas de los estudiantes, las imáge-
nes históricas del arte y algunas técnicas de composición como el fotomon-
taje y el collage; desde los cuales se desprende una crítica político/cultural/
artística sobre la realidad local.

La propuesta Innovación docente interdisciplinar en la universidad: es-
tudio de la Arquitectura, el Derecho y la Historia del Arte del patrimonio 
histórico-artístico de la ciudad de Granada a través de la fotografía este-
reoscópica (Castro, et al, 2018) trabajada por docentes de la Universidad de 
Granada, puede mantener profundas líneas de conexión a/r/tográfica. Fra-
guado como un proyecto de innovación docente, la intensión se mantienen 
en fomentar espacios de investigación y creación entre el profesorado y el 
alumnado, en este caso tomando como temática el patrimonio artístico y 
cultural de la ciudad, para generar propuestas visuales que hacen uso de los 
avances de la fotografía y la óptica. El proceso se recopila en una propuesta 
editorial en la que se vinculan las diferentes actividades trabajadas por estu-
diantes y docentes, pero además se constituye en un referente fotográfico 
e histórico de la ciudad. El resultado aproximado de 3000 imágenes este-
reoscópicas se divulga en congresos y exposiciones artísticas.

Desde la temática urbana, Ciudad y Educación Artística en la formación 
inicial del profesorado: una investigación educativa basada en Artes Visua-
les de Rafaèle Genet (2016) cuestiona la interacción conceptual entre ciudad, 
arte y educación. Trazando una reflexión entre los elementos que compo-
nen la práctica a/r/tográfica, analiza las metodología artísticas y urbanís-
ticas para generar nuevas estrategias creativas sobre el espacio ciudad y 
aplicarlas al entorno educativo. La propuesta genera un conglomerado de 
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ro resultados visuales impactantes, conformados desde el acto fotográfico y la 
composición cartográfica, tanto de participantes como por la autora, ofre-
ciendo una lectura urbana de la ciudad a partir de los procesos creativos.

Los participantes

Para las experiencias a/r/tográficas de esta investigación se han tomado 
muestras intactas o grupos ya constituidos de estudiantes de diferentes se-
mestres académicos y pertenecientes a dos instituciones universitarias3; la 
primera con estudiantes de programas de pregrado de la Escuela de Artes 
y la segunda con estudiantes de programas de Grado de Educación Social. 
Esta situación ha permitido que el nivel para la observación y la compo-
sición visual haya sido bastante variado, mientras unos participantes se 
acercan con herramientas de diseño y creación visual ya experimentadas, 
otros se acercan con incipientes destrezas artísticas. Así, en los resultados 
de investigación se conforma una multiplicidad de lecturas tanto de orden 
conceptual como gráfico, sin perder de vista los intereses particulares.

Una parte menor de la muestra la conforman participantes aleatorios 
(educadores, diseñadores, publicistas, administradores), identificados como 
caminantes urbanos y que han tenido el interés voluntario de acercarse para 
ser y hacer parte de las actividades. Al igual que los estudiantes, estos parti-
cipantes tienen diferentes niveles de lectura y composición en las cuestiones 

3 Varias de las propuestas empíricas de la investigación se han llevado a cabo con grupos de 
estudiantes de la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de la Corporación Uni-
versitaria UNITEC, Bogotá D.C. – Colombia, la cual comprende programas en pregra-
do como Diseño Gráfico, Producción de Animación Digital, Cine, Sonido y Publicidad.  
De otra parte, las actividades también han vinculado a estudiantes de la asignatura Construc-
ción cultural y colaboración social impartida en el Grado de Educación Social [3º curso], De-
partamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Universidad de Granada, España.
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ad visuales/artísticas, pero se someten a la experiencia estética del recorrido 
urbano de una manera activa y natural. Finalmente, cabe recalcar que el 
investigador, siendo a la vez docente y creativo, también se vincula como 
participante activo en las diferentes acciones artísticas. 

Los instrumentos

El instrumentó más importante en esta investigación es el propio reco-
rrido urbano, entendido en su dimensión conceptual/experiencial/prác-
tica y se detalla ampliamente en el apartado Composición. De otro lado, 
se han tomado instrumentos de argumentación visual, usados tanto en las 
experiencias internas/externas de este documento y encapsulando visual-
mente las indagaciones propias del espacio ciudad. Estos instrumentos son 
tomados de las Metodologías de Investigación Basadas en Artes Visuales y 
recopilados por Marin-Viadel y Roldán (2014). A continuación se describen 
los que han sido usados en esta investigación.

» Media Visual: permite la recopilación de datos de manera simultánea 
a través de diferentes capas de imágenes superpuestas, mantiene una 
estructura aritmética al sumar componentes alrededor de un eje visual 
y manifestar un promedio desde la transparencia de la imagen. Es una 
estrategia para interpretar la mirada conjunta de un grupo de partici-
pantes a través de una imagen vibrante y compleja.

» Serie Muestra: tiene una función descriptiva y comparativa, se compo-
ne por un grupo de imágenes homogéneas y semejantes alrededor de 
un punto en común y con ciertas características formales, el orden de-
termina una continuidad visual que aporta al argumento.

» Citas Visuales: sitúan un marco referencial de orden visual apoyando el 
cuerpo de la investigación y ampliando detalles importantes del argumen-
to. Son similares a la cita textual y se ubican con un doble marco gráfico.
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Media Visual _ Guerrero, E. (2020)
Mobiliario Urbano

Compuesta a partir de 10 fotografías de ciudad.



Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 18.1
Compuesto a partir de 6 fotogramas del video .gif Recorrido (Espinosa, S., 2018). 



Cita visual _ Soete, L. (2015). Palimpsest ¬ 2342
La Puerta de Ninove. Ninoofsepoort, Molenbeek – Bruselas. Fotografía digital. 
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020).
Recorrido 15.09.2020  
Compuesto a partir de la ilustración CAI - Parque 77 (Guerrero, 2002)  
y una serie de 4 fotografías del autor, logradas cuatro días después  
de los disturbios ocurridos el 11 de septiembre de 2020 en Bogotá D.C., 
con motivo del abuso policial a la ciudadania bogotana.



Ilustración tipográfica _ Guerrero, E. (2019)
Recorrido: Grenoble, 28.05.201856 | 57
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ad » Fotoensayos: tienen facultades asociativas, narrativas y metafóricas; 
permiten una conexión visual para generan un significado nuevo; se 
componen de dos o más imágenes sin necesidad de mantener la unidad 
gráfica; presentan claves visuales para guiar el argumento de una idea.

De otro lado y durante el camino de esta investigación, se han generado 
algunas ilustraciones	 tipográficas (conformadas por caracteres gráficos), 
las cuales contienen relatos _ imagen (discursos derivados del recorrido 
urbano) y condensan el argumento mediante la relación visual de imagen/
palabra/experiencia. Estos dispositivos, también se han considerado como 
instrumentos de análisis que aportan a la perspectiva de ciudad.

Finalmente y respondiendo a los objetivos investigativos y a las pro-
puestas empíricas, la generación de los Palimpsestos Urbanos se ha dado 
a través del dibujo y la fotografía, eclosionando otros instrumentos visua-
les. La práctica de dibujo ha dado paso a la generación de composiciones  
panorámicas e infografías urbanas. Por su parte, el acto fotográfico ha 
dado paso a los cartogramas urbanos, así como a composiciones de ima-
gen en movimientos sintetizados en archivos .gif. Estos formatos también 
son entendidos como instrumentos de investigación visual y como poten-
ciales instrumentos a/r/tográficos.

Cabe mencionar que debido al tiempo en el que se ha desarrollado esta 
investigación, algunas acciones empíricas han tenido que cambiar su  
modalidad de espacio de trabajo, pasando de escenarios presenciales a vir-
tuales. Las circunstancias sanitarias del 2020, han ocasionado otras mane-
ras para seguir pensando la ciudad de manera a/r/tográfica. La profesora R. 
Genet, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal, de la Universidad de Granada planteó las AACC [Acciones Artís-
ticas Durante el Confinamiento en Casa] (2020). Estas Acciones proponen 
a los participantes hallar una relación de orden visual entre:
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ro » Un tema (el espacio, la calle, el hogar/ciudad, el cuerpo, el objeto, la me-
moria, etc.)

» Un concepto artístico (luz, textura, color, etc.)
» Una técnica/disciplina artística (fotografía, pintura, ilustración, etc.)

La imagen lograda se obtiene desde la intimidad de la casa y la memo-
ria, para luego divulgarla de manera digital. Esta investigación acogió esta 
modalidad y propuso algunas acciones específicas que permitieron reco-
ger material importante para la construcción de Palimpsestos Urbanos; los 
detalles se describen en las respectivas propuestas empíricas.

Laboratorio y Proceso Creativo

De acuerdo al propósito de esta investigación, se han implementado dos 
claves importantes según el contexto educativo elegido: el laboratorio y el 
proceso creativo. Estos elementos se constituyen en pilares de la metodo-
logía docente aplicada y se han puesto a prueba en medio del contenido de 
la investigación. Como procesos, se han discutido en las sesiones de clase 
con los participantes, identificando el aporte tanto en la enseñanza de lo 
artístico como en la investigación sobre ciudad.

Sobre el aula como laboratorio

La noción de laboratorio creativo es clave para comprender los procesos de 
investigación en educación artística, pues los sucesos cotidianos que afectan 
el espacio sensorial del individuo son la base de la exploración práctica y con-
ceptual. Este tipo de trabajo exploratorio vincula al arte y la educación en un 
mismo escenario, generando una correspondencia entre forma (representa-
ciones visuales) y contenido (experiencia estética urbana) como un modo al-
terativo de abordar fenómenos cotidianos desde el aula (Marín-Viadel, 2005).
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ad Si bien un laboratorio creativo puede concebirse como “una fábrica de 
creación donde el bien común se convierte en una máxima a tener en cuen-
ta para producir propuestas de carácter artístico y cultural...”, también 
podría comprenderse como “un lugar de intercambio de conocimiento y 
habilidad para la creación de proyectos artísticos en un ámbito de expe-
rimentación y aprendizaje, mediante el cual, se conciben otras formas de 
expresión” (Crespillo, 2018). En esta atmósfera, tanto el diálogo como la ac-
ción creadora, se constituyen en la base fundamental para el desarrollo de 
ideas, métodos, estrategias y herramientas; ampliando tanto la dimensión 
teórica  como la productiva del ámbito creativo, desembocando en nuevos 
sentidos, significaciones e interpretaciones. 

Desde el ámbito específico de la educación artística, el laboratorio se puede 
percibir como “un espacio de investigación y reflexión académica, pero tam-
bién científico y artístico, que permite abrir nuevas vías de diálogo y generar 
nuevas herramientas de trabajo, basadas en la participación y la libre circula-
ción de conocimiento para la práctica o los procesos artísticos con la voluntad 
de intervenir y transformar el contexto social” (Carrasco y Selvas, 2015, p.83).

Las actividades empíricas de esta investigación asumen el trabajo en el 
aula como un laboratorio de creación con el fin de fomentar la experimen-
tación colaborativa y el re/conocimiento de las habilidades prácticas de los 
participantes por medio del saber y el hacer. Los resultados generados de 
estas prácticas, además de albergar contribuciones significativas para la 
educación artística, transforman la mirada de los participantes frente a la 
experiencia del aprendizaje. 

Este cuestionamiento activo entre la experiencia estética y los procesos 
particulares de pensamiento, rompen el paradigma tradicional de acceso al 
conocimiento otorgado solo a las ciencias, abriendo oportunidades para la 
práctica artística. “Los procesos de investigación-creación sirven como po-



60 | 61

Ca
pí

tu
lo

 1
 _ 

 D
er

ro
te

ro sibilidad para que las ciencias y las artes puedan coexistir y complementar-
se en los procesos de generación de nuevo conocimiento, pues no son tan 
diferentes como lo ha hecho parecer el peso histórico que las ha separado” 
(Ballesteros y Beltrán, 2018, p. 20).

Desde luego en las prácticas a/r/tísticas, el creativo como un experimen-
tador por naturaleza, hace uso de diferentes instrumentos para expresar 
al público sus intensas experiencias individuales sin generar verdades ab-
solutas, sino con la intensión de ampliar la experiencia abriendo nuevas 
oportunidades de discusión (Dewey, 2008). Así, los resultados creativos del 
aula, entendidos como artefactos visuales, se convierten en la evidencia de 
procesos rigurosos de investigación/creación, donde el conocimiento se 
origina en la práctica creativa involucrando la esencia misma del creativo.

Sobre el proceso creativo: técnica / pensamiento

La discusión entre los propósitos del arte y la filosofía propuestos por De-
leuze y que envuelve la problemática en el Acto de creación (2012), quizá 
pueden abrir la reflexión sobre los procesos creativos albergados dentro de 
las prácticas artísticas. Habitualmente, la generación de artefactos visuales 
desde el aula/taller puede sugerir un proceso secuencial: una mezcla entre 
un número determinado de pasos transmitidos por el docente y la aptitud 
construida por el estudiante a lo largo de sus estudios académicos. Indagar 
sobre dicho procedimiento, permite enfatizar en elementos que parecen in-
visibles dentro del proceso (como la intensión subjetiva del creador, o los 
modos particulares de apropiar instrumentos análogos y/o digitales) y que 
son revelados al establecer el paralelo entre el cómo pienso y el cómo creo.

Reconocer las fases de un procedimiento técnico para una práctica artís-
tica, puede resultar sencillo para el creador, sin embargo, al recrear las fases 
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ad del proceso de pensamiento, las soluciones se vuelven confusas e indescifra-
bles. En las sesiones reflexivas de aula, desarrolladas para esta investigación, 
se ha sugerido utilizar las mismas fases para los dos mecanismos: el técnico 
y el mental. En esta línea, los participantes reconocen en la construcción se-
cuencial, nociones particulares (pensamientos) diferentes para cada creador. 

Estás particularidades corresponden a las afectaciones provocadas por la 
experiencia del individuo, la cual contiene cierta carga estética. Así, tanto 
el proceso técnico como el proceso de pensamiento incluye metodologías/
montajes flexibles para la generación de los resultados artísticos. Estas me-
todologías son elaboradas a partir de propuestas que combinan el ensayo 
y el error, que tanto en la ciencia como en el arte, llevan implícitas la condi-
ción creativa (Sarmiento, 2016).

De este modo el proceso creativo, único para cada creador, procede de 
componentes técnicos y de pensamiento. Debido al carácter de esta inves-
tigación, donde existe una marcada tendencia hacía lo artístico, se hace 
hincapié en que el proceso creativo, generador de ideas, debe convertirse 
en información visual. En algunos casos el uso de herramientas tecnológi-
cas potencia resultados de calidad, pero además, permite a los estudiantes 
comprender el valor estético que se acciona tanto en el creador, como en la 
obra y/o en el observador. La sinergia entre estos elementos sucede duran-
te todo el proceso de creación artística e impregna lo que ocurre desde el 
momento en el que se piensa un dispositivo visual, hasta la divulgación del 
mismo (Sancho, 2019).

Para cada acción artística que ha comprendido esta investigación, se ha 
presentado el proceso creativo llevado a cabo por el docente/investigador, 
el cual deriva del diseño editorial. Las fases técnicas/pensamiento denomi-
nadas como Trazado, Composición, Perspectiva, describen momentos cla-
ve del proceso de creación artística (Guerrero, 2017a).
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hacer una reflexión sobre el propio proceso creativo, comprendiendo en 
cada fase tanto elementos conceptuales como elementos prácticos. “En 
efecto, el acto de creación es una red anudada por las acciones (estéticas, 
técnicas, racionales, artísticas) de quien (el creador) en condición de esme-
ro y voluntad por dar lugar a cosas nuevas, transfiere a su entorno, a sus 
creencias y a su universo de sentido, los impulsos de un querer obstina-
do e instintivo en un proceso productivo, cuyo desenlace puede resultar 
ajeno a lo previsto pero revelador de otro orden de ideas” (Silva, 2019). La 
interiorización recalca la importancia de llevar una rigurosidad, tanto en 
pensamiento como en técnica, para forjar el camino de la creación artística, 
en donde es posible identificar las conexiones que de manera rizomática se 
hacen presentes en los artefactos visuales/artísticos generados.

Proponer esta discusión en los laboratorios, no pretende realizar una ta-
xonomía descriptiva de los procesos mentales ligados a lo artístico, sino 
que “tratan de fortalecer pensamiento crítico, innovación, creatividad jun-
to a la originalidad productiva de cada persona” (Tristán y Mendoza, 2016). 

Desde luego, existe un largo camino sobre el análisis que determina las 
fases del proceso creativo; modelos como los de Wallas (2014), que asocia 
4 fases de creación (preparación, incubación, iluminación y verificación), 
o más recientes como los de Ritchart, Church y Morrison (2011), quienes 
identifican 8 etapas para movilizar la idea hacía la producción objetual, 
o inclusive el método de resolución de problemas trabajado por Munari 
(2016), indican la constante preocupación por la cuestión creativa, no solo 
en las artes sino también en otras disciplinas. 

Si bien estos referentes son importantes, replicar estos modelos en los 
estudiantes, sería una tarea bastante restrictiva por parte del docente a/r/
tográfico. Por el contrario, ampliar el panorama sobre el ecosistema de la 
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ad acción creadora, debe ser un objetivo primordial por el educador, permi-
tiendo la acción propositiva del participante. En el ámbito de la creación 
artística, si bien se cuenta con conocimientos previos, las acciones procuran 
transgredir las reglas que otros ya han formulado. Los resultados que gene-
ra el artista/creativo a través de sus procesos necesariamente serán nuevo 
conocimiento, pues derivan de sus propios procedimientos y reglas inter-
nas de trabajo (Martínez, 2006). Estas obras se constituyen como un nuevo 
territorio para ser explorado.

Primeras experiencias…

Indagando en los detonantes de esta investigación y derivado de algunas 
experiencias docentes propias, se han trabajado algunas acciones que tie-
nen un tinte a/r/tógrafico y que se constituyen en nodos que conectan con 
las propuestas empíricas desarrolladas más adelante. 

La ciudad un espacio mental (Guerrero, 2014b), es una producción ar-
tística que condensa un proceso de investigación teórico/experiencial del 
espacio urbano. La propuesta genera un artefacto de investigación/crea-
ción, pensado como libro y compuesto por 178 páginas, que comunican la 
experiencia del desplazamiento urbano. 

El libro como concepto fue interpretado como un espacio de conoci-
miento con estructura palimpéstica y representa a la ciudad a través de una 
instalación artística. Cada acción realizada dentro del proceso, se identifica 
como cada una de las páginas que conforman el objeto editorial. La imagen 
es lograda desde una superposición de imágenes cartográficas, narraciones 
visuales/imaginarias, registros fotográficos y de video, que re/construyen 
la lectura de ciudad (Guerrero, 2017b). 
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020). Serie Recorridos 
Compuesto por 9 mapas dibujados virtualmente y una imagen registro del artefacto La ciudad un espacio Mental (2014).
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020) 
La ciudad un espacio mental
Compuesto por 2 imágenes registro del artefacto de investigación/creación.
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/17869147/Ciudad-espacio-mental

https://www.behance.net/gallery/17869147/Ciudad-espacio-mental
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2014) 
La Caleta 
Compuesto por el proceso de montaje 
digital y una media visual.
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020). Panorámicas. 
Compuesta por las medias visuales Camino de Ronda, Medicina y García Lorca,  
todas elaboradas por el autor (2014).
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Media Visual. Guerrero, E. (2020).
Río Darro
Proceso de fotomontaje digital.
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través del taller Fundamentos y Diseños de Investigación4 (2018). Asumi-
do como laboratorio creativo, el espacio indagaba en los métodos y herra-
mientas necesarias para generar nuevo conocimiento desde las disciplinas 
artísticas. Este aspecto epistemológico, otorga un sustento teórico a la 
práctica creativa y pretende construir un argumento base para los diferen-
tes proyectos en los que se involucra el estudiante durante su paso acadé-
mico y posteriormente en su vida profesional. 

Al provenir de diferentes programas creativos/artísticos, los partici-
pantes conforman una variedad de grupos de trabajo, en donde el aporte 
propio de cada disciplina para la generación de nuevas ideas es altamen-
te valorado. En ese sentido, el programa se inició con la exploración sobre 
la investigación académica en el contexto colombiano, algunas nociones 
sobre la generación del nuevo conocimiento y la revisión de proyectos de 
índole artístico. Seguido, el enfoque se centró en proponer temáticas gru-
pales de investigación para luego proponer algunas acciones de reflexión y 
proposición creativa. La reflexión sobre el cómo se piensa y en que orden se 
realiza, codificó la conciencia sobre el proceso creativo. 

 “El proceso creador en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde el 

conocimiento técnico práctico, posibilita al ser humano reflexionar sobre sus 

propios procesos tanto internos, como externos, y así mismo propiciar en el 

sujeto una especie de reflejo del ser, de lo que es, de sus debilidades y sus cua-

lidades, de sus emociones y sus sentires, de sus oscuridades y deseos a través 

del objeto creado y de la reflexión constante sobre este” (Daza, 2009).

4 Fundamentos y Diseño de Investigación (2018). Escuela de Artes y Ciencias de la Comu-
nicación, Corporación Universitaria UNITEC, Bogotá D.C. – Colombia. El taller de impar-
tió a estudiantes de Diseño Gráfico, Producción de Animación Digital, Cine y Televisión, 
Producción de Sonido y Publicidad, en el segundo semestre del año.



Fotoensayo. Guerrero, E. (2018). 
Caja... 
Compuesto a partir de tres fotografías digitales de Beltrán, M.,  
y Martínez., J. (2018), participantes del laboratorio creativo.
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etapas clave en su proceso creativo, generando diagramas visuales que lue-
go se socializaron. Los diagramas verificaron la conexión entre pensamien-
to y creación artística. 

Una de las propuestas socializadas correspondía a la Identidad como te-
mática de investigación y su punto focal estaba en la capacidad del indivi-
duo por reconocerse en el espacio sociocultural. El ejercicio mostraba una 
visión lineal del proceso creativo y se compartió al grupo a través de una 
hoja de papel blanco que contenía marcas guía, las cuales se plegaban a 
medida que la explicación avanzaba. Las etapas identificadas como infor-
mación, depuración, selección, desarrollo, boceto y creación, establecieron 
una metáfora visual en la que el punto inicial era la hoja blanca sin alteracio-
nes y el punto final definía una forma cuadrada como el resultado de una 
idea procesada. La propuesta se conformaba de dos dimensiones de proce-
samiento simultáneo, una para las ideas y otra para los objetos creativos. 
La aplicación se centró en los productos de diseño y comunicación gráfica.

Otras propuestas establecieron modelos metafóricos para analizar el 
proceso creativo, como Snowball (2018) que asimilaba el proceso creativo 
con el movimiento creciente de una bola de nieve, o Inmersión (2018) que 
referenció el componente principal de la interactividad digital. La mayoría 
de los ejercicios tuvieron en cuenta la frustración e incertidumbre que sien-
te el creativo para generar nuevas ideas y determinaron etapas que identifi-
caron la materialización del pensamiento artístico/creativo. 

Las diferentes fases, se comprendieron como espacios de almacenamien-
to de información con sentido investigativo, que provocan cuestiona-
mientos estéticos no limitados durante la práctica creativa. Estas acciones 
permitieron re/conocer la flexibilidad del pensamiento artístico y las sin-
gularidades del individuo durante la práctica creadora.
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ad Una segunda acción consistió en generar un artefacto en el que se apli-
caran los procesos re/conocidos. Dicho objeto, debía corresponder formal 
y conceptualmente con la temática de investigación grupal y conformar-
se desde cierto lenguaje estético. Las creaciones fueron desde lo figurativo 
hasta lo abstracto, pasando por lo análogo y lo digital. Un artefacto que 
se destacó en forma y argumento, presentaba una caja de cartón en mal 
estado sobre una mesa. A simple vista se trataba solo de una caja reciclada, 
pero al manipularla y literalmente darle la vuelta, se obtenía una caja blan-
ca, limpia y compuesta. El objeto relacionaba el paso a paso de un proceso 
creativo y a su vez, establecía un discurso metafórico entre la capacidad del 
diseño y del arte para recomponer espacios y lugares, como los rincones 
olvidados de la ciudad. 

Algunos artefactos hicieron uso de diseño tipográfico, la cartografía y el 
dibujo para generar composiciones visuales; otros hicieron uso del audio y 
el video para comunicar el planteamiento, mientras otros tantos generaron 
modelos artísticos tridimensionales para expresar las diferentes relaciones. 
Los discursos tuvieron en cuenta diferentes estadios presentes en la prácti-
ca artística y fueron propuestos de forma singular por los estudiantes. 

Algunas definiciones repercutieron en la memoria colectiva de los parti-
cipantes, como la mente en blanco, el silencio o la pausa visual, señalando 
instantes en los que el individuo se detiene, contempla y clarifica sus ideas 
durante el proceso creativo. Otros artefactos, permitieron tejer relaciones 
con los aspectos cotidianos como el recorrido urbano, la expresión cultural 
o la integración social de las comunidades. 

A continuación se presentan diferentes Series Muestra conformadas a 
partir de las propuestas de los estudiantes. En algunas se aprecian esque-
mas sobre los procesos creativos particulares y en otras, se visualizan arte-
factos artísticos que derivan de las diferentes temáticas de investigación.



Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 1 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Snowball (Vargas, E. y Triana, J.); Identidad (Cristancho, M. y Martínez, D.);  
e Inmersión (Torres, D., Brochero, J. y Moreno H.). Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 2 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Una rana en origami (Catro, J y Cortez, L.);  
Cine espacio inclusivo (Ávila, J. y Ramírez, C.) y Estrategia/Versatilidad (Rocha, J. y Velásquez, C.).  
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 3 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Empatía/Montaje Cine (Neira, L. y Díaz, P. )  
y Evolución/Marketing (Echavez, J. y Cárdenas, M.). 
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 4 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Interacción/Recuperación Cultural (Henao, A., González, L. y Pérez, D.) 
y Laberinto (Jiménez, J, y Pulido, M.). 
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 5 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Proceso (Beltrán, P, y Rivera, J.) y Ruido/Recurso (Casas, J, y García, J.). 
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 6 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Animación (Varón, A. y Beltrán S.) y Proceso (Carreño, H.). 
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 7 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Personalización (Sánchez, S. y Villadiego, E.)  
e Intervención al olvido (Tinjaca, A. y Monsalve, J.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 8 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Cultura/Animal (González, C. y Romero, L.)  
y La forma de usar las formas (Huérfano, D. y Garay, J.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Claves del proceso creativo 9 
Compuesta por los diagramas sobre procesos creativos: Proceso/Video (Ramírez, L., Carreño, A. y Padilla, N.);  
y Herramienta alcahueta (Gómez, C. y Cetina, S.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Artefactos de un proceso creativo 1 
Compuesta por los artefactos creativos: Montaje (Neira, L. y Díaz, P.) y Bitácora Snowball (Triana, J. y Vargas, E.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Artefactos de un proceso creativo 2 
Compuesta por el artefacto creativo Caja/Cerebro (Carreño, H.). Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Artefactos de un proceso creativo 3 
Compuesta por los artefactos creativos: Creatividad (Zapata, C., Alarcón, S., Montañez, J. y Rojas, D.),  
Artefacto (Beltrán, P.); Adaptación (Herrera, K. y Ospina, S.) y Exhibicionismo (Urrego, L. y Méndez, F.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Artefactos de un proceso creativo 4 
Compuesta por los artefactos creativos Formas Básicas (Rivera, S., Beltrán, F. y García, P.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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Cartografía
Artefactos de un proceso creativo 5 
Tupirle Bogotá. Recorrido Artístico y Cultural por localidades.
Propuesta de Flórez, P., Castillo, J. y Sánchez, C.
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).





Serie Muestra. Guerrero, E. (2020)
Artefactos de un proceso creativo 6 
Compuesta por los artefactos creativos: Silencio (Beltrán, C., Ospina, A. y Vargas, K.) y Experiencia/Laberinto (Beltrán, S.).
Laboratorio Fundamentos/Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-I).
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ro Finalmente, en Diseño como Arquitectura de Ciudad 5 (2016/2017),  
un curso/taller realizado para pensar al diseño en relación al concepto de 
ciudad, se desarrolló otra experiencia. Llevado a cabo en el último período 
de carrera universitaria, este espacio intentaba poner a prueba las diferen-
tes herramientas teórico/prácticas adquiridas por los participantes a lo lar-
go de sus estudios.

La experiencia permitió evidenciar que el pensamiento de la disciplina 
desborda las barreras de la funcionalidad del elemento objetual y/o co-
municativo. Durante el taller, el proceso de análisis concebido como un 
acto creativo, tuvo como objetivo cuestionar la postura del diseño en el 
contexto colombiano, fusionar conceptos acerca de la reconstrucción de 
la urbe, analizar métodos y metodologías, establecer gramáticas visuales, 
y re/construir una propuesta de intervención urbana, todo con el fin de 
argumentar la postura del ejercicio profesional. 

La ciudad como temática central, se trabajó desde la propuesta concep-
tual de Transurbancia (Careri, 2003) y la poética de las Ciudades Invisibles 
(Calvino, 2020). El programa se desarrolló a partir de tres claves conceptua-
les: 1, conciencia / tanto en la práctica como en el aporte social; 2, investi-
gación / cuestionamientos constantes sobre los procesos; 3, facultad inter-
pretativa / proponiendo dispositivos creativos en el entorno urbano. Los 
resultados finales re/construyeron el espacio ciudad desde la experiencia 
personal y la cotidianidad urbana, generando intervenciones que aludían al 
patrimonio, la cibercultura, las problemáticas socioculturales, la narración 
oral y el recorrido urbano, a través de un lenguaje visual. �

5 Diseño como Arquitectura de Ciudad se presentó en dos oportunidades en la Escuela de 
Artes y Ciencias de la Comunicación (Ciclo 2016-II y 2017-II), Corporación Universitaria 
UNITEC, Bogotá D.C. – Colombia. La modalidad de presentación fue el Ciclo Prepara-
torio de Grado al que asistieron estudiantes en proceso de titulación de las carreras de 
diseño gráfico y publicidad.



Fotonsayo. Guerrero, E. (2020).
Apuntes Underground _ City / Lenguaje / Grafiti
Compuesto a partir de 3 fotografías del fotoensayo Divisando Cortos (2017)  
de Yepes, N., y Herrera F. Diseño como Aqruitectura de Ciudad (UNITEC – CPG, 2017).



Fotoensayo. Guerrero, E. (2020). 
Apuntes sobre un recorrido urbano...  
Compuesto por 4 fotografías del fotoensayo Ciudad Fusión (2017) de Pinza, H., y Rojas D. 
Diseño como Aqruitectura de Ciudad (UNITEC – CPG, 2017).
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2018). 
Diseño/Ciudad/Arqui 1 
Compuesto a partir una Serie Muestra de 4 fotografías y un fotomontaje digital de proyección en espacio 
para el proyecto Sonidos en la Ciudad, una marca en el recorrdo cotidiano de Rodríguez, E.
Diseño como Aqruitectura de Ciudad (UNITEC – CPG, 2016).
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020). 
Diseño/Ciudad/Arqui 2 
Compuesto a partir una Serie Muestra del diseño de cuatro postales y un fotomontaje de la proyección expositiva del proyecto Fortalecimiento  
de identidad ciudadana, a partir de la rememoración del patrimonio icónico de la ciudad de García, A., Galvis, M., Sáenz, C. y Porras, V.
Diseño como Aqruitectura de Ciudad (UNITEC – CPG, 2016).
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Fotoenesayo. Guerrero, E. (2018). 
Diseño/Ciudad/Arqui 3
Compuesto a partir una Serie Muestra de 4 ilustraciones y un fotomontaje de simulación en espacio real del proyecto  
Como se hacen las ciudades. Un repaso por las transformaciones de los espacios que percibimos en representaciones  
o imaginarios urbanos de Ortegón, N.; Arrieta, C.; Sánchez, Y.
Diseño como Aqruitectura de Ciudad (UNITEC – CPG, 2017).
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“Mi sueño es caminar por el mundo, mochila  
con lo esencial al hombro: cámara, cuaderno,  
estuche de pinturas, sombrero y zapatos cómodos.  
No pretendo escalar montañas altas ni pasar  
por lugares devastados por la guerra. Solo una caminata  
por el valle. Por ahora camino en la ciudad,  
cualquier ciudad. Veo todo lo que necesito en la vida”.

(Kalman en Smith, 2012:47)

Capítulo 2 _

Trazado
[El derrotero de un recorrido]
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T ransitar por la urbe, sin duda, es una tarea cotidiana. El proceso que 
conduce esta Investigación traza una ruta sobre esta tarea y la en-
laza con ideas personales, pasando por elementos de la imagen, lo 

editorial, la cultura y el relato imaginario, hasta conformar una perspectiva 
de ciudad. Que tener y no tener en cuenta en ese camino, es una cuestión 
que intenta ser despejada en este capítulo.

En las producciones editoriales, el primer documento repartido entre el 
equipo de trabajo es el derrotero, nombre que proviene de la actividad marí-
tima. En conjunto con la sonda, la carta plana, la aguja magnética y la libreta 
de apuntes, el derrotero contribuye para calcular la ubicación exacta de un 
navío en el mar con relación a la costa, determinando la distancia recorrida 
y el rumbo deseado. El derrotero es una versión marina de los itinerarios te-
rrestres y sintetiza el conocimiento de generaciones de navegantes, quienes 
describen allí las rutas determinadas y los accidentes geográficos visualiza-
dos durante sus viajes. “La guía escrita para uso de los navegantes –el de-
rrotero, en español: routier en francés o roteiro en portugués – fue durante 
siglos la guía fundamental de pilotos para para dirigir las naves hacia un lu-
gar determinado…” (Puertas, 2010). Trazado como una de las etapas de esta 
investigación se convierte en un derrotero para ordenar un estudio entre la 
ciudad y la imagen, vinculando la enseñanza y la práctica creativa. 

La metáfora ciudad/libro, es la guía registrada en este derrotero. La ciu-
dad se relaciona con lo social, lo político, lo cotidiano, lo visual, con el indivi-
duo y el ciudadano; aquí la ciudad, extiende sus lazos de relación con otras 
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Imagen Registro
Trazado --- Ciudad, Libro de artista 
(Guerrero, E. 2013)

Trazado --- Ciudad, es una exploración conceptual sobre el objeto 
libro, derivada en una producción de libro de artista. El artefacto 
consta de 32 páginas divididas en dos cuadernillos: uno cuyo 
desplazamiento de lectura se realiza de manera tradicional,  
pasando página de derecha a izquierda, y otro que se adhiere  
a la última página del primer cuadernillo, desplegándose a manera 
de mapa cartográfico. En la propuesta se marca un recorrido  
por el espacio, representado por un hilo cosido desde la primera 
hasta la última página. Las páginas construidas a partir  
de cartulinas recicladas, manchas de cianotipia y rastros de tinta 
como metáfora de la memoria urbana, alojan palabras claves  
que se desprenden de la investigación sobre ciudad.
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o áreas del saber y de la producción (Chávez, 2011). En esta construcción me-

tafórica, las líneas de texto estas dadas a partir de los recorridos urbanos y 
el encuentro con lo visual, entendido como un conjunto de relaciones sis-
témicas entre los componentes que da origen a una gramática de ciudad. 
El funcionamiento de este sistema está directamente ligado al transeúnte, 
quién con su bagaje cultural/visual recorre el territorio como una práctica 
rutinaria, registrando en su memoria la experiencia de la lectura urbana.

Libro: texto, lector y práctica de lectura

En esta Investigación el libro se piensa como un elemento contenedor de 
conocimiento. Sus cualidades difieren según el alcance que la figura alcan-
za en determinados ámbitos. Por ejemplo, como elemento de poder, el libro 
es una verdad propuesta por un autor y que potencia su discurso. A lo largo 
de la historia, el libro religioso y el jurídico se convirtieron en referentes de 
esta categoría, situándose como vehículos de autoridad y disciplina entre 
los sectores tradicionales de la sociedad, como el clero o el ámbito priva-
do de la alta burocracia. Su dominio se ve transgredido con el auge de los 
libros de ciencia, que consolidados entre la élite ilustrada e intelectual, pre-
sentaba cierto factor de novedad discursiva (Rubio, 2013). 

Otra categoría refiere a la dimensión objetual del libro como el registro 
material de un proceso o de un acto de creación. Dicha materialidad se 
extiende a las dinámicas del editor y comercialización de la obra, involu-
crando la condición literaria y capitalista del objeto. Con la evolución de 
los nuevos medios, el libro mantiene su materialidad aún en plataformas 
digitales (pese a que el impreso sigue manteniendo una mayor legitimi-
dad) abarcando los mismos procesos y simplemente empleando cambios 
de formato para soportar visualmente la información (Vigne, 2017).
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ad Aún en las prácticas artísticas el libro también tiene una cualidad espe-
cial, se ampara como un elemento de registro procesual bajo la figura de 
libro de artista. En esta área se presenta como un artificio salido de paráme-
tros convencionales, ofreciendo una idea transgredida y resignificando la 
práctica del artista/investigador. A diferencia del libro tradicional, en don-
de los relatos corresponden literalmente a la recreación imaginario, el libro 
de artista acude a los datos visuales para hacer una referencia documental 
que motiva otras experiencias estéticas (Vilchis, 2009).

Cualquier categorización que se encuentre de la figura libro, detallará 
con denuedo ciertos elementos formales/materiales y semánticos/semió-
ticos que dotan de significado cada detalle del texto. Las relaciones cons-
truidas entre estos elementos, soportan al libro como un transmisor de 
conocimiento decodificado por un lector. Las narrativas contenidas dentro 
de un libro actúan como constructoras de sentido, uniendo al mundo re-
presentado con el mundo imaginado (Hernández y Gutiérrez, 2002).

Por su parte, los estudios sobre cultura escrita, literatura e historia traba-
jados por R. Chartier (2006), proponen al libro como un soporte en el que 
se relacionan tres elementos: lector, texto y práctica de lectura. Esta rela-
ción, estructura la metáfora ciudad/libro para esta investigación, ya que 
se comprende como un modelo de pensamiento que analiza su dinámica 
constructora de sentido.

Según Chartier, el sólo objeto material no puede ser digerido si el lector 
no lo lee y lo apropia. Los textos que conforman el libro, transportan el con-
junto de narrativas que hacen parte de la intencionalidad del autor, la cual 
es transmitida de forma no lineal al lector y es mediada por los elementos 
del lenguaje que contienen una sustancia semántica. Al encontrarse el lec-
tor con el texto, el sentido narrativo es depurado, complejizado y transfor-
mado mediante la acción de la lectura, cuyas normas son establecidas por 
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Esquema tipográfico
Guerrero, E. (2014)
Proceso de construcción 
de sentido 
Imagen hipertexto

Esquema tipográfico
Guerrero, E. (2014)
Proceso de construcción 
de sentido _ Apropiaciones 
Imagen hipertexto

 

Proceso constructor de sentido: libro

texto

ciudad = texto

lector

transeúnte = lector

práctica 
de lectura

práctica 
de lectura=

recorridos 
urbanos

discursos

experiencia = discursos

interpretación

interpretación

caracteres

visualidad = caracteres

narrativas

reconstruir = narrativas

normas 
de lectura

= normas 
de lectura

práctica  
cotidiana

Proceso constructor de sentido: ciudad = libro
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ad la inscripción del lector en el espacio sociocultural. El resultado, como un 
proceso de pensamiento, valora una nueva interpretación soportada en un 
discurso re/construido.

Al desplazar este modelo hacia el propósito investigativo, la ciudad se con-
vierte en el escenario propicio para la construcción de sentido. Teniendo en 
cuenta la propuesta de Chartier, el libro se traduce como un conjunto de ex-
periencias no planeadas que el texto/ciudad ofrece continuamente. El lector, 
se traslada sobre un sujeto interpretante denominado transeúnte, capaz de 
construir las apropiaciones del texto/ciudad. Y para completar el modelo, la 
práctica de lectura es asumida como la acción de desplazamiento por la urbe. 
Esta nueva configuración, señala un contexto para que el lector/transeúnte, 
definido por parámetros socioculturales, se encuentre con la imagen urbana, 
siendo ésta un detonante en la construcción de sus propias significaciones. 
Por su parte, el transitar se convierte en una acción propicia para pensar y 
apropiarse del territorio, re/construyendo el sentido del espacio ciudad.

Este modelo se propone como un soporte teórico que puede generar 
nuevas estrategias artísticas/creativas sobre ciudad. Los elementos visua-
les analizados, imaginados, creados y modificados, a partir del estudio de lo 
urbano, pueden constituir una fuente de conocimiento artístico/creativo. 
La ciudad contemporánea nos permite relacionar una variedad de elemen-
tos visuales/culturales que son tomados desde sus escenarios, con el fin de 
re/construir narrativas que albergan el sentido de la práctica estética.

La ciudad como texto

Los estudios sobre cultura escrita y literatura, caracterizan al texto como 
el insumo esencial de un libro, cuyo sentido interpretativo no se puede va-
lorar sin el lector y su práctica de lectura. La ciudad como texto, nos indica 
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seúnte hilar sus propios significados. No podemos decir que la ciudad, es 
solo calles, casas, puertas y ventanas, sino que “el mundo urbano en parti-
cular, es materia más que material” (Tenorio, 2004). Leer el texto ciudad, 
es más que ir de un lado a otro, es recorrerlo entre líneas y también estar 
atento a lo que nos cuenta.

Estar en la ciudad, implica más que tener el cuerpo ocupando un espacio, 
es estar dispuesto a los eventos estéticos que allí ocurren. Estas narraciones 
que nos ofrece la urbe, pueden venir en forma de imagen y ésta, se piensa 
como un acontecer cotidiano. Siendo un conjunto de objetos y acciones 
que se construyen paso a paso, es decir que no vienen heredadas, lo cotidia-
no es determinado por un compuesto de normas sociales, ideas propias y 
técnicas, cuyo análisis se realiza a partir de la experimentación en el orden 
de lo pensable, conduciendo a la construcción del conocimiento (Giard en 
De Certeau, 2006). 

Este orden, hace que el texto/ciudad tenga una fuerte conexión con la 
experiencia, la memoria y la interpretación. Los fragmentos de la vida co-
tidiana, presentes en el texto/ciudad, proponen una suerte de rutinas que 
componen el imaginario urbano, las cuales están en constante cambio de-
bido a las transformaciones de lo sociocultural que afecta el modo de vivir 
y habitar la urbe (Silva 2006). La rutina como componente del estar en la 
ciudad, mantiene una carga simbólica en el re/conocimiento del territorio 
por parte del transeúnte, permitiéndole leer con propiedad el contenido 
de la misma. 

De esta manera, la ciudad se presenta como un texto abierto que invita a 
participar en un diálogo constante, una correlación de preguntas y respues-
tas, que como en todo proceso comunicativo se torna de manera circular y 
duradero, las preguntas se vuelven respuestas y estas a su vez, se convierten 
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ad en más preguntas definiendo y construyendo la acción interpretativa. Esta 
asociación de texto y ciudad, nos permite hablar de una estructura múltiple 
y flexible que contiene diferentes mensajes, los cuales permanecen, se disuel-
ven y/o se transforman tras cada lectura (Gadamer, 2006). 

Así, dinámica texto/ciudad sugiere una función normativa que surge en 
si misma. Al leer la ciudad se re/presenta imaginariamente una construc-
ción estética y se re/produce en la atmósfera de lo visual. Esta arquitectura 
estética del texto/ciudad activa hasta el más mínimo detalle. Metafórica-
mente, nos hace volver páginas atrás, leer de nuevo, avanzar algunas pá-
ginas, inclusive leer los espacios que parecen estar vacíos, cada página deja 
puertas abiertas para entrar en las siguientes, superando la abstracción de 
los caracteres tipográficos que tradicionalmente representan al texto escri-
to y dando existencia a la gramática invisible del acto cotidiano. 

El transeúnte como lector

Para la cultura escrita, el lector es quien entra a un espacio creado para 
decodificar, apropiar, traducir e interpretar un texto a través de la lectu-
ra (Chartier, 2018). El transeúnte, encargado de esta tarea en la ciudad, es 
aquel sujeto que traza un croquis y se desplaza por ella. Es el “habitante del 
espacio urbano que está de paso”, pero quién “goza de un agudo pragma-
tismo que le permite percibir los ritmos que marcan su trayectoria y sor-
tear con éxito cualquier atisbo de incidencia que pueda obstruirla” (Lange, 
2011). Esta acción supone que lee el texto/ciudad, habla con ella y establece 
un activo proceso de comunicación.

Sin embargo, no todos los transeúntes están en condiciones de hacer esta 
práctica. En El transeúnte y el espacio urbano, I. Joseph (2002) hace una 
distinción entre dos tipos: los sonámbulos y los insomnes. El transeúnte so-



Mejor será dejar de pensar y rendirme a la ventana.
Mirar distraídamente, como si estuviera muerto.
Retener el árbol y el perro, el carro, el tipo tirado en el andén con su cara de isla 
remota y deshabitada, llena de insectos que nadie conoce, y luego, ¡oh! una 
chica… Olvidarme de ella, desenamorarme rápidamente y abandonarme en un 
transcurrir de imágenes sin sentido para mí, sin sentido para todos los que 
me acompañan, seguro, se les nota en las miradas tan perdidas y derrotadas 
como la mía. 
– ¡Vaya Museo!
¡Apura, guía!
¡Chancletea!
Apura que los recuerdos vienen ebrios en un taxi detrás de nosotros y están 
armados.–
Y a la gente no parece molestarle estar viajando con un muerto, porque ellos 
también están como muertos.
Y a la gente no le preocupa, y a mi ya no me importa que me atrape como a 
ellos la historia de una ruta, sus calles.
Mejor será dejar de pensar y rendirme a la ventana, me recostaré contra el vidrio 
y esperaré, mirando siempre hacia fuera, perfectamente enterado de la nada.



Ilustración tipográfica 
Guerrero, E. (2020). 
Relato/imagen _ Viaje en BUS 
Compuesto por el texto Viaje en Bus 
(Quironiéz, 2020) y una ilustración 
vectorial del autor.

námbulo es un ser “cuya vida de relación persiste mientras el duerme…, es 
un ser que ha renunciado a encontrar sentido” (p. 16). Siendo sonámbulo, 
puede transitar la ciudad mientras esta adormecido estéticamente, pero es 
incapaz de re/conocer las experiencias que le ofrece el contacto con la urbe 
y por lo tanto lo imposibilita para leer su texto. 

Por su parte, el transeúnte insomne “está enteramente tendido hacia la 
alteridad de su esencia misma... El más insignificante de sus pensamientos 
es un don en sí mismo” (Joseph, 2002, p. 15). Aunque su tránsito esté pla-
neado para ir de un punto inicial hacia un destino fijo, su gusto le permite 
afectarse por el texto/ciudad. Mientras el sonámbulo, dada su condición 
de sueño, tiene una experiencia escasa de sensibilidad con la ciudad, el in-
somne se mantiene despierto con los acontecimientos que se presentan y se 
sorprende con aquello que altera su transitar cotidiano.

Estas experiencias pueden ser tan profundas que varias quedan registra-
das en la cultura popular de la ciudad, convirtiéndose en una sub/especie 
de mitos urbanos a los que nuevos transeúntes están dispuestos en acercar-
se para realizar una re/lectura del suceso. Como por ejemplo, la marca que 
imprime en la memoria del caminante el intenso campanazo de la torre del 
Miguelete en la catedral de Valencia cada fin de año desde hace más de cua-
tro siglos (Cruz, 2007); o el sonido brutal de las rejas del portón principal 
del Banco de La República en la ciudad de Bogotá D.C., que contrasta con el 
campanazo tradicional de la Iglesia de San Francisco a las 9 de la mañana 
todo los días laborales (Barón y Ordoñez, 2019). 

El transeúnte como un lector en potencia, activa su relación particular con 
el entorno imprimiéndole un carácter vivo al texto/ciudad y sintetizando 
referentes de índole estético en su transitar diario. La más mínima acción, 
como esquivar una calle o capturar un nuevo sonido, conformará una nueva 
apropiación del texto, re/construyendo una nueva imagen en su memoria. 
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En términos de la cultura escrita, la lectura es el instrumento que le per-
mite al lector entrar en contacto con el texto y como una práctica, está 
enmarcada por una serie de procedimientos aprendidos que tienen como 
objetivo interpretar las intensiones del autor (Chartier, 2006). Desplazado a 
la ciudad (ya entendida como un dispositivo estético), la práctica de lectura 
corresponde al recorrido realizado por el transeúnte: un ejercicio de pensa-
miento para ejecutar trayectos y bifurcaciones, interpretando las imágenes 
que definen y describen el texto/ciudad (Dipaola, 2013).

Esta práctica, es un elemento esencial en la creación de la experiencia 
urbana, pues es el contacto sensible y directo con lo que acontece. Al si-
tuarse en la dimensión del espacio público, el transitar urbano también 
recoge una serie de construcciones heterogéneas desprendidas de las rela-
ciones sociales que allí suceden, transformando el mismo espacio y dando 
sentido a la interpretación que re/construye el transeúnte (Aguilar, 2016). 
Además, como rutinas habituales, dan origen a reflexiones sobre elemen-
tos temporales del texto/ciudad, revelando lo que permanece y lo que se 
transforma del entorno cotidiano, re/conociendo el propio significado de 
la experiencia.

Siendo el recorrido un instrumento clave en esta Investigación resul-
taría útil comprenderlo desde algunas categorías, pues no siempre los 
recorridos implican la completa corporalidad del transeúnte. Algunos 
transeúntes pueden salir a sus terrazas, situarse en los balcones de sus ca-
sas o asomarse a la ventana de su departamento para realizar una suerte 
de recorrido visual a través de su mirada. Este tipo de recorrido merece 
denominarse como estacionario: una práctica de lectura urbana reali-
zada durante cierto tiempo y en el mismo lugar. El término en español, 
acuñado para el encargado del fotocopiado de libros en las instituciones 
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ad académicas de la edad media (Barcala, 1985), determina una detallada 
función visual del individuo sin realizar desplazamientos de su cuerpo. 
Estos recorridos, con un tinte de lo fortuito, se presentan como un escape 
a la rigurosidad del quehacer diario, un instante aprovechado para la lec-
tura del texto/ciudad.

De otro lado, existen los recorridos en los que la corporalidad del tran-
seúnte si está inmersa completamente. La definición correspondería al de 
recorrido móvil. Este concepto de movilidad, muy usado en la función 
urbana contemporánea, “incluye tanto los movimientos en gran escala de 
gente, objetos, capital e información a través del mundo, como los proce-
sos más locales de transporte diario, movimiento a través del espacio públi-
co y de objetos materiales en la vida cotidiana” (Hannam et al. 2006, p. 1),  
acciones que implican una relación directa entre cuerpo y espacio. En este 
tipo de recorridos, el cuerpo se convierte en un vehículo indispensable para 
percibir la experiencia urbana, expandiendo las posibilidades sensibles de la 
lectura de ciudad (Roldán y Godoy, 2017). 

Una tercera categoría podría inscribirse en el orden de lo imaginario. En 
este tipo de recorridos, el vehículo que conduce el desplazamiento es un 
mecanismo creado entre memoria, recuerdo y experiencia. Definiéndolo 
como un recorrido afectivo, acude a representaciones visuales/narrati-
vas para re/construir un espacio que vincula miradas de ciudad, para se-
guir pensándolas y contándolas, para re/construirlas y habitarlas (Garza, 
2009). Como un juego interpretativo, este tipo de recorridos conecta sen-
saciones atemporales y abstractas entre fragmentos de tiempos pasados, 
presentes y futuros.

Sea un recorrido estacionario, móvil o imaginario, como prácticas de lec-
tura urbana tienen la misma intensión: leer la imagen de ciudad. El reco-
rrido urbano actualiza la percepción del entorno e intercambia desde una  
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del transeúnte, componiendo un palimpsesto urbano que no deja de fluir, 
re/construirse y multiplicarse.

El recorrido como práctica de lectura cierra la descripción de la metáfora 
ciudad = libro. El modelo global, se plantea como el análisis del mecanismo 
para leer la ciudad y desde donde se generan los dispositivos visuales. Un 
derrotero que delimita los ejes sobre los que continúa esta Investigación. �

Fotografía independiente _ Guerrero, E. (2014)
Málaga | España [001]





134 | 135

“Ensanche… Cuadricula de jardines y edificios; construcciones  
que se comieron los jardines, sueños verdes que ya son meras esquinas. 
Zigzag, zigzag: camino del mar a la montaña, de la montaña al mar.  
Los catalanes dicen que suben, que bajan, yo sólo voy, llego, me acerco, 
me alejo a nada, a nadie. En la Diagonal regreso: zigzag, zigzag, quiero ver 
otras calles, no son iguales, otras aldabas de bronce, gárgolas curvilíneas 
y acechantes, busco otras sombras huidizas de los balcones, en una calle 
ennegrecen la acera, en otra los frisos de los portones de madera, hierro  
y cristal o ensombrecen los aparadores que venden mercancías varias, 
pero que ofrendan la idea de tener quehacer, de abrir… cerrar al mediodía… 
la siesta… las cinco: cortina arriba… las ocho: vamos a casa…”

(Tenorio, 2004: 183).

Capítulo 3 _

Composición
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El desarrollo de la ciudad y de sus espacios públicos, establece nuevas 
formas de intercambio cultural y nuevas posibilidades para habi-
tar su territorio. Esto facilita el encuentro de su imagen con el tran-

seúnte generando nuevas experiencias estéticas y constituyendo marcas 
de sentido para el transitar cotidiano, un efecto similar al producido entre 
palabra y lector al desplazarse por las páginas de un libro. Estos factores 
actualizan y recrean la ciudad constantemente, permitiendo que no se  
re/presente como una fría y plana maqueta, sino como un espacio sinérgi-
co que refleja el ritmo de vida de sus habitantes. 

Al respecto, Composición se concibe como parte de un proceso activo que 
explora las dinámicas que acontecen durante el recorrido urbano con el fin 
de crear un documento base para re/construir la ciudad. En esta etapa del 
proceso, se procura seleccionar y categorizar algunos elementos estéticos 
que están latentes durante la lectura urbana, con el fin ir poniendo en pers-
pectiva una nueva propuesta sobre la ciudad contemporánea.

Una etapa de edición

Aunque resulta complejo ordenar, catalogar o clasificar el espacio caóti-
co de ciudad, situarse desde los recorridos urbanos es un intento práctico 
para lograr una comprensión que posibilita la creación de múltiples com-
posiciones mentales y artísticas. Para ello, el transeúnte se mantiene como 
un sujeto interpretante que retoma imágenes y conforma relatos que dan 
cuenta de su paso por la urbe.
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En este escenario, la ciudad se re/presenta como un lugar en el que se 

tejen redes de espacio–tiempo y su decodificación se re/produce a través 
de la imagen. “Representamos nuestro entorno, lo percibimos y recreamos, 
estableciendo nuevos mensajes y significados. La ciudad y sus representa-
ciones se producen mutuamente” (Chaves, 2018). Estas re/presentaciones 
no corresponden solo la visión objetiva de profesionales urbanos, sino que 
también son la re/creación e interpretación subjetiva derivada de la expe-
riencia cada transeúnte. 

La forma de recorrer la ciudad y las narrativas artísticas que se tejen con 
la imagen son los procesos que se describen en las siguientes páginas. En 
la puerta que abre este hilo conceptual, el investigador se ha encontrado 
con relatos, conversaciones, experiencias y diferentes intervenciones urba-
nas que indican la práctica lectora en la ciudad. A lo largo de este capítulo, 
se presentan cuatro claves para analizar el material recogido: la idea de la-
berinto, el registro de la imagen, la cuestión accidental y los instrumentos 
hipertextuales.

La calle un medio de experimentación visual

Antes de analizar las condiciones de laberinto, registro, accidente e hi-
pertexto visual, es pertinente señalar a la calle como un medio de relación 
entre ciudad, transeúnte y recorridos. Recordemos que para este punto la 
imagen ya no es solo un elemento bidimensional con características fun-
cionales, sino que también ha pasado a ser comprendida como un aconteci-
miento: un hecho o suceso que irrumpe en un tiempo/lugar y que incita a 
generar cierta reflexión. Entonces como imagen, siguen teniendo lugar los 
registros fotográficos o las ilustraciones compactadas en materiales fijos, 
pero a su vez, el espectro se abre para que sonidos, charlas, conversaciones, 



Fotoensayo. Guerrero, E. (2020)
Calle: Experiencia Visual
Compuesta por dos citas visuales de DV8,  
Physical Theatre, The Cost of Living, 2004  
(https://twitter.com/dv8phystheatre)  
y una cita visual de A. Boika (2011). 
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o cualquier otra manifestación que trascienda en un soporte más flexible, 
pueda ser tenida en cuenta.

Estos acontecimientos desconectan al transeúnte de la rutina diaria y 
convierten a la calle en un punto de encuentro para construir un sentido 
de ciudad. Desde el área artística, las referencias de este fenómeno se hallan 
en las acciones de intervención callejera, en donde la calle se dispone para 
conformar diferentes escenografías que intervinieren directamente en el 
espacio cotidiano y en el transitar del habitante. Así, la calle se sitúa como 
un espacio de “ires y venires”, que se desestabiliza por la instalación pasaje-
ra de colectivos artísticos (Carreira y Vargas, 2010).

Un ejemplo se puede apreciar en la producción para televisión The Cost 
of Living (Newson, 2004). Realizada por el grupo DV8 Physical Theatre, 
la propuesta alternativa trae a colación una serie de significados estéticos 
mediante la interpretación de sus personajes en el entorno urbano. Sin estar 
claramente definida como teatro, danza, o performance, la propuesta recu-
rre a la calle como el medio/soporte para presentar una historia mediante 
lenguaje corporal, expresividad verbal y un manejo sonoro que recrea dife-
rentes situaciones cotidianas, permitiendo al observador develar una serie 
de capas de información que componen este tipo de experiencias estéticas. 
La mayor parte de las escenas conforman una imagen compleja de ciudad, 
en donde se identifican varios elementos polisémicos interpretados desde 
la experiencia propia del observador (Romero, 2017).

Otros ejemplos son las exposiciones artísticas realizadas al aire libre; como 
la muestra Ciudades Probables – Ciudades Posibles (2006) llevada a cabo en 
el marco de la VII Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Lito-
ral en la ciudad de Santa Fe, Argentina, es un ejemplo interesante. La idea 
inicial de la propuesta, consistía en la intervención colectiva (por parte de 
diferentes artistas argentinos) de 27 camas blancas situadas en un separador 



Fotoensayo. Guerrero, E. (2020)
Ciudades Probables / Posibles
Compuesta por dos citas visuales: Isabel Caccia y Guillermo Kexxel de H. Basaber (2007). 
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vial. Las diferencias entre el tiempo de ubicación del material de la muestra 
y el momento de intervención artística, generó un rumbo diferente marca-
do por la especulación del habitante urbano. “Los vecinos miraron atónitos... 
Francisco, el guardia asignado para cuidar las camas, respondió una y mil 
veces que él no las vendía. Fredy pensó que era una manifestación de pro-
testa de los médicos del Hospital y una vecina creyó que el geriátrico de la 
esquina las había sacado a la vereda por mudanza o para pintar” (Arri, 2006). 

Estas interpretaciones motivaron a los artistas a extender una invitación 
a los propios transeúntes con el fin de aportar a la creación artística, estable-
ciendo espacios de dialogo y momentos para la acción creativa. Después de 
la intervención, se concluyó que el punto clave del proyecto fue la genera-
ción de situaciones atípicas en medio de la cotidianidad urbana, como una 
especie de re/conocimiento del territorio (Chiarella, et al, 2007).

Con una metodología similar, la instalación Cartografías del arraigo 
(2006) de la artista M. Pineda presentada en el marco de la 9ª Bienal de la 
Habana Dinámicas de la Cultura Urbana – Cuba, propuso una mirada sobre 
los imaginarios urbanos. La artista propició un intercambio de camisetas 
nuevas por camisetas usadas de los transeúntes, quienes debían trazar en 
un mapa de la ciudad los recorridos cotidianos que realizaban. Los dibujos 
fueron calcados en las camisetas usadas y bordados por la artista. Al final 
de la sesión se contó con hileras de camisetas que reflejaban los recorridos 
íntimos de los habitantes (Barriendos, 2007:78). En este caso se invitó a los 
habitantes para reflexionar sobre sus itinerarios urbanos, sus recorridos y la 
apropiación del entorno ciudad, con el fin de constituir una poderosa ima-
gen de ciudad, procesada desde la abstracción del trazado lineal, transferida 
al material textil y enlazado con la experiencia individual del recorrido.

Los anteriores referentes, nos permiten comprender a la calle como un 
lugar propicio para la experimentación artística en la ciudad, derivada del 



Fotoensayo. Guerrero E. (2020)
Cartografías del arraigo. Proceso + Instalación_  
Compuesto por cuatro citas visuales de M. Pineda (2006).
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La calle, un área destinada para el tránsito de personas, 
vehículos, una malla, o una trama vial que permite el 

desplazamiento de un lugar a otro. 

En su totalidad enlaza un extremo a otro de la ciudad. 

En su totalidad, un tejido complejo lleno de convenciones. 

Si	la	fragmentamos,	se	abren	un	sin	fin	de	posibilidades, 
lugares destinados entre esquinas y esquinas. 

Pierde su continuidad, se rompe, pero da lugar a nuevas 
posibilidades, nuevos puntos de conexión, nuevas lecturas  

y nuevos espacios de construcción de sentido.

La calle, una línea, un trazado, una guía llena de marcas,  
una línea definida e indefinida, un intervalo.

La calle un lugar de fuerzas inestables, un lugar que permite 
líneas de fuga, de rupturas, de creación, de deconstrucción  

y re/construcción. 

La calle un lugar lleno de silencios interpretantes,  
de elementos que van más allá de lo visible. 

La calle un lugar duda, para la ambigüedad de las formas.

La calle, lugar de acontecimientos, apropiaciones  
e interpretaciones.

La calle…



encuentro con la imagen. Desde estas acciones se leen diferentes mensajes 
conformados por ciertos signos contenedores de múltiples significantes, y 
esos signos “no son más que una imagen cuya exactitud hay que determinar. 
La dificultad de esa determinación varía según los idiomas y según las cir-
cunstancias” (De Saussure, 1995: 64). Estas variaciones obedecen a las expe-
riencias del sujeto dependiendo del entorno sociocultural al que pertenezca. 

Así, la relación que sucede en la calle entre experiencia, práctica de lectu-
ra y re/construcción visual, materializa un lenguaje estético de lo urbano 
que resalta la diversidad del pensamiento. Entonces, la calle se ofrece como 
un medio para realizar la lectura de ciudad, reflexionando en el re/conoci-
miento del espacio y en las dinámicas de sus prácticas socioculturales.

Recorridos urbanos, laberintos para pensar la ciudad

El laberinto, es una manera atractiva de establecer conexiones de pensa-
miento. “El hombre moderno, el homo urbanus, el que vive en la ciudad, es 
quien, percibiendo la complejidad del mundo actual, no trata de solucionar 
su vida cotidiana a partir de trazados rectos y decisiones irrevocables, sino 
que asume un recorrido laberíntico a través del mundo de la ciudad” (Hier-
naux 2006:11). Las rutinas cotidianas contienen ciertas modulaciones que 
determinan el carácter particular del trazado, modificando la dimensión 
plana del desplazamiento. Como recorridos urbanos, indican la posibilidad 
de avanzar, detenerse y/o retroceder entre espacios y tiempos no lineales, 
encontrando soluciones y puntos de contacto entre el desplazamiento físi-
co, la imaginación y la memoria. 

Para esta investigación, el recorrido urbano es una metáfora de la prác-
tica de lectura. En dicha lectura “la ciudad, los espacios urbanos, son una 
poderosa fuerza que actúa sobre nuestro acontecer diario influyendo en 

Ilustración tipográfica 
Guerrero, E. (2020). 
Relato/Imagen: La calle _ literatura
Imagen hipertexto
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nuestra forma de pensar, sentir, imaginar, vestir, trabajar, descansar, es decir 
sobre nuestra forma y calidad de vida” (Chaves, 2014, p. 16), de allí que los 
elementos culturales influyan en la manera en la que se transita y repercu-
ten en la re/presentación de ciudad.

En La precisión de la Incertidumbre (2006), L. Zavala retoma la propues-
ta de U. Eco (1991) sobre la teoría laberíntica para analizar las maneras de 
construir, deconstruir y reconstruir la realidad. La estructura que categori-
za tres formas de laberintos [circular, arbóreo y rizomático], es un método 
interesante para comprender las maneras en que se recorre la urbe. Sobre 
la primera categoría Zavala menciona: “El laberinto circular es el que po-
dríamos llamar laberinto clásico. Este laberinto contiene únicamente una 
solución, y por lo tanto contiene únicamente una verdad. Esta verdad, al ser 
única, es una verdad necesaria” (2006, p. 13). Re/presentado mediante una 
circunferencia, este laberinto establece métodos unidireccionales, lineales y 
consecutivos de pensamiento. El recorrido urbano como un laberinto circu-
lar, proporciona un único significado: el desplazamiento físico, una acción 
rutinaria para ir de un punto a otro en una fracción de tiempo específica.

De otro lado, “el laberinto arbóreo rompe con la lógica de lo circular, …, es 
el laberinto moderno, que da forma a un sistema donde varias verdades son 
posibles, de manera alternativa y simultánea. La metáfora cartográfica es la 
de un sistema arbóreo… que se ramifica y se multiplica para ofrecer diver-
sas posibilidades de interpretación” (Zavala, 2006, p. 13). La idea orgánica 
de la esta segunda categoría, abre las posibilidades hacía lo bidimensional. 
En el caso del recorrido, una relación múltiple entre desplazamiento físico 
y la capacidad persuasiva de la imagen.

Según Zavala, la tercera categoría es el laberinto rizomático, un “sistema 
que da lugar a la indeterminación, pero que en su interior contiene simultá-
neamente, diversas versiones de laberintos circulares y arbóreos” (2006, p. 13). 



Esquema tipográfico
Guerrero, E. (2019)
Recorrido Laberinto 
Imagen hipertexto

Laberinto arbóreo

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

recorrido

Laberinto rizomático

imagen

imagen

imagenimagen imagen

imagen

recorrido
Laberinto circular

imagen

recorrido
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Conformado por diversos sistemas cerrados (circulares) y sistemas abiertos 
(arbóreos) favorece la ambigüedad y la incertidumbre, está última una clave 
importante en los procesos de acción creativa. “Se trata de un meta sistema 
que se apoya en el principio de incertidumbre que sólo se resuelve (si es esto 
lo que el lector requiere) en cada acto de interpretación (Zavala, 2006, p. 14). 
Los recorridos urbanos como laberintos rizomáticos, indican la actuación de 
la memoria y la experiencia en la relación desplazamiento – imagen urbana. 
“En estos laberintos, como ocurre con el sistema neuronal, cualquier punto se 
puede conectar con cualquier otro, incluso de manera simultánea con otros. 
Un laberinto rizomático, no tiene principio ni fin, no tiene una única verdad 
ni una única solución… Es el espacio de lo imaginario” (Zavala, 2006: 78).

La característica rizomática del laberinto aplicada al desplazamiento ur-
bano, convierte al recorrido en un instrumento práctico para analizar la 
complejidad narrativa que deriva de la experiencia en la ciudad. Para dotar 
de sentido el análisis, también es conveniente proponer algunos estadios 
de la imagen, teniendo en cuenta la estética que sucede en la ciudad, siendo 
ello un insumo en la investigación. La propuesta se conforma por:

1. La imagen registro: compactada en capturas visuales de acontecimien-
tos urbanos.

2. La imagen momento: originada a partir del encuentro con el accidente 
visual.

3. La imagen hipertexto: relacionada mediante instrumentos visuales na-
rrativos.

Imagen registro

El primer estadio de la imagen corresponde al registro del acontecimien-
to urbano en un dispositivo visual. Una presencia de la imagen de forma 
permanente, ligada a un soporte materializado y con una cualidad de me-
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ad moria rescatable (Brea, 2010). Este tipo de registros, en su condición física o 
virtual, re/crean imágenes únicas y singulares, que soportan los procesos y 
las reflexiones de su creador. De este modo, la naturaleza caótica de la ciu-
dad puede ser compactada en una imagen registro y su producción creati-
va le otorga cierto orden, que refleja la experiencia subjetiva del transeúnte. 

Un referente se puede ver en el proceso de producción de la imagen Caos 
Controlado (2012) de F. BouKaram, quién fue seleccionado junto a otros 
16 fotógrafos para participar en el BSP’s Nepal Photo-trip. Su objetivo fue 
el de registrar, los momentos más extraños del entorno callejero tomando 
como referencia la vida cotidiana de la ciudad de Katmandú. Después de 
un largo día de rodaje, los participantes del taller decidieron tomar un mo-
mento para comprar algunos suvenires, y estando en el segundo piso de 
la tienda comercial, BouKaram observó por la ventana y se encontró con 
la imagen que había estado buscando: “Vi todas las líneas eléctricas en la 
calle, los divisores de carretera, la línea de scooters en la acera y la agita-
ción de las personas que pasaban, así que me quedé allí y esperé una forma-
ción geométrica que pudiera compensar el ajetreo del entorno ciudadano” 
(BouKaram, 2013).

Como práctica artística, el proceso indaga en la alteración de la estabilidad 
urbanística para reflejar la complejidad de la imagen ciudad. Su búsqueda, 
involucra la experimentación del recorrido urbano, como una construcción 
de sentido con múltiples posibilidades: caminatas, encuentros fortuitos, 
conversaciones, silencios, subir, bajar, abrirse paso, detenerse…; elementos 
que le permiten al transeúnte definir su propia interpretación de ciudad. 

De otro lado, algunos instantes del proceso creativo hacen alusión a la 
contemplación y a la espera, los cuales se pueden entender como una suerte 
de tiempo muerto: un momento en el que el deseo es detenido dando paso 
a una serie de experiencias que no se desplazan en el tiempo lineal, surgien-
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Fotoensayo. Guerrero E. (2020)
Caos Ordenado  
Compuesto por una cita visual de F. BouKaran (2012) y la  fotografía 
independiente del autor Caos México D.F. (2012).
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do generalmente de manera inesperada, “afectando los lugares, los hechos, 
las cosas, los seres y los recuerdos” para provocar una serie de rupturas que 
se desplazan creativamente sobre la vida cotidiana (Chávez, 2005, p. 134).

De este modo, la imagen registro lograda mediante la experiencia del 
transito urbano, contiene un sistema estructurado de diferentes posibili-
dades interpretativas sobre la actividad cotidiana en la urbe, una especie 
de laberinto rizomático que conecta diferentes estadios del pensamiento 
(Deleuze y Guattari, 2000); y como dispositivo visual, se conforma por 
fragmentos creativos procesuales de carácter subjetivo y experiencial, sufi-
cientes para detonar nuevas reflexiones sobre los acontecimientos urbanos.

Imagen momento

El segundo estadio de la imagen se presenta dentro de la dimensión 
experiencial urbana. En el caso de ciudad, la presencia de la imagen está 
relacionada con la velocidad de vida de sus habitantes. “La ciudad es un or-
ganismo que late y su ritmo depende de la presencia de las personas que la 
habitan, y de cómo asumimos ese espacio – escenario de vida cotidiana” 
(Madrid, 2013, p. 56). Imágenes y transeúntes confluyen en el mismo lugar, 
en donde los encuentros accidentales en instantes precisos componen una 
suerte de partitura urbana. De esta forma, el texto que se obtiene a partir 
de la lectura, es marcado por lo fugaz e instantáneo de las situaciones coti-
dianas, fijándose como la posibilidad de advertir lo que otros no han visto y 
construyendo un sentido propio de ciudad.

La imagen momento corresponde al instante preciso de la intensificación 
de la experiencia estética en la ciudad, una mezcla de lo real y lo mental. Las 
imágenes “son mediadoras entre mente y pensamiento, entre lo mental y 
no-mental. Facilitan la conexión. Copiar y pegar una imagen es apropiarse 
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ad de ella, no como el producto de otra persona, sino como un objeto de la ex-
periencia sensorial de cada uno… La imagen es una percepción congelada. 
Proporciona el marco para las ideas” (Buck Morris, 2005, p. 157).

Manteniendo un carácter accidental, el encuentro con la imagen urbana 
sugiere una espontaneidad con el transeúnte, generando una pausa en su 
ritmo automático de caminata e incitándolo hacia la experiencia estética. 
En Las ciudades invisibles (Calvino, 2020) el viajero Marco Polo le narraba al 
gran Kublai Kan sobre las ciudades visitadas, las historias recreadas a partir 
de una misma ciudad desencadenaban otras de ciudades, sus historias corres-
pondían a diferentes construcciones urbanas según los accidentes visuales 
que se encontraba durante uno o varios de sus desplazamientos imaginarios.

Ese lenguaje visual producido desde el accidente, le permite construir al 
transeúnte las propias narraciones del acontecer diario. La imagen momen-
to, se puede presentar en cualquier parte de la atmósfera urbana: elementos 
arquitectónicos, mobiliario urbano, sistemas de comunicación visual, otros 
transeúntes, musicalidad, etc...; convirtiendo sus relatos en una mezcla de 
experiencia y acontecimiento fortuito (Grisolia, 2011). El resultado, como 
una re/construcción de la ciudad, se configura como la capacidad de desci-
frar los momentos claves del recorrido a través de la imagen.

La narración Expedición Mexicana (Guerrero, 2013), es un ejemplo de la 
imagen momento. Siendo un ejercicio individual del investigador, la expe-
riencia confronta el reconocimiento de las situaciones momentáneas pre-
sentes en un espacio/tiempo y permitiendo el re/conocimiento de la urbe. 
La propuesta sugiere que cada lectura de ciudad, corresponde a una lectu-
ra propia e irrepetible, en donde el transeúnte urbano mantiene su ritmo 
particular de lectura. En ese sentido, la imagen momento puede construir 
experiencias a partir de experiencias, componiendo nuevas lecturas del es-
pacio ciudad.
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Un recorrido, un transeúnte, una ciudad. Una práctica de 
lectura: un recorrido. Del hotel al museo era la premisa. Una 
posibilidad, un círculo que indicaba la manera de llegar. 

Caminar, metro, caminar, encontrar… ese era el orden pla-
neado. Un trayecto que se ha interrumpido por conexiones, 
indicaciones e informaciones. Por caminos, por laberintos, 
por espacios urbanos me desplazo como transeúnte.

Pregunté, escuché, me dijeron. ¿Otra ruta?, “metro no, 
un autobús… Auditorio debe decir, abórdelo”. La falta de un 
código, de un lenguaje cotidiano, extraño, extranjero en ese 
lugar, hizo que me ubicara en un lugar atípico. “Suba, pero 
este nunca es el lugar. Hay paradas específicas, a la vuelta de 
la esquina…”, dijo el conductor del autobús. Monedas van pero 
nunca vienen. En un inicio van a parar a un bolsillo, luego a 
un cilindro de metal. “Es necesario, para la comida comple-
tar...”, dijo. Una vida, una rutina cotidiana, que los transeún-
tes tejen. Conversaciones que se extienden e imágenes que 
se describen. Robos, asaltos, lugares, tiempos y marcas que 

conforman un espacio, un lugar, un no lugar. Suben…, sólo 
suben. Durante el recorrido escucho nuevamente su voz: “no 
se me emocione, no se me espante, no saque la cartera…” 
El no-no que permite reconstruir un lugar... “Despacio, con 
calma, aváncele”, se sigue escuchando…

“Caminar por el centro se puede, pero no se confié, esto 
usted ya lo ha vivido, hay rutas de transporte toda la no-
che, y me parece que su acento es diferente, tenga cuidado”. 
Frases compuestas por palabras con un orden caótico, es-
pacios del laberinto que se cruzan construyendo un sentido. 
Transeúntes suben, siguen subiendo, se desplazan. La mú-
sica amplía la cobertura. “Cumbia colombiana”, se escucha 
entre los sonidos. La música relaciona gustos, contempla el 
paso del tiempo. 

La imagen por la ventana indica lo “cafre” de un habitante, 
así lo reconoce y lo enuncia una mujer. Con un gesto y una 
sonrisa se despiden de mi. La voz que permitió abordar, indica 
la llegada: “aquí está, ese es el lugar”. Ahora todos bajan.
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Pero ese no es el lugar. Las conexiones están latentes. La 
fibra que teje el laberinto, se conforma, se entrelaza y se 
mezcla. Indicaciones, más indicaciones. Unos saben, otros no. 
Los que deberían saber no saben, saben los que no deben. 
Gestos y caras indican, que no es la solución. No es la llegada. 
“Debe tomar una combi hasta la avenida de regreso, se baja 
y toma otra combi, para que esa combi lo lleve a donde la 
otra combi no lleva, porque esa combi lo lleva donde la otra 
combi no. Está al otro lado y hace como una hora”.

Decido tomar otro hilo, otra hebra que teje el laberinto. 
Camino, atravieso, me detengo. Reconozco, ya he estado 
aquí. Reconstruyo, recuerdos llegan y se mezclan con las 
memorias de otros. Indicaciones falsas, rutas de laberintos 
que se indican pero que no se tienen en cuenta. Imágenes 
que se siguen apareciendo, transeúntes inofensivos deteni-
dos; autoridad, habitantes y transeúntes se mezclan. Lo na-
tural y lo artificial, se unen en el mismo espacio y convergen 
en el mismo tiempo.

Ahora la imagen se traza, se dibuja. Un mapa de referencia 
se construye. Puente, fuente, avenida, juegos mecánicos y 

pinos son las convenciones. Una ruta mental que se compar-
te. Un referente de una habitante forastera, quien camina la 
ciudad para conocer su historia. “La derecha”, parece ser su 
frase preferida en esa ruta mental: “camine derecho, en la 
fuente a la derecha, siga derecho, pasa un puente a la dere-
cha y está a la derecha”, y repite: “siga derecho”.

Una ruta que se construyó, pero que no se siguió. Se alteró 
de nuevo, la indicación se hace invisible y llega a lugares pro-
hibidos. Prohibidos, pero que responden a dudas que existían. 
Conversación y sonrisas se encuentran. El regreso debe ser 
de nuevo la vuelta a la ruta indicada. “No se olvide de la fuen-
te”, se escucha. Ese fue punto de interconexión para seguir 
leyendo la ciudad. Contraste de color y forma se hallan, el 
uso y el desuso, salen al ruedo. Se lee y se registran.

El camino continua, pero aún no se ve la solución. Puentes 
y escaleras se mezclan. Se pregunta de nuevo, se pide indi-
cación. Nadie sabe, pero… “siga derecho”. Bajo el puente esta 
la puerta que abre un nuevo camino: “Suba y baje. Luego 
suba y baje de nuevo. Sube y luego siga derecho”. Arterias de 
una ciudad en movimiento se atraviesan por lo alto. 



La soledad, hace su presencia. La información que se obtu-
vo, se cumple a cabalidad. Y de ponto… por cuarta vez, se es-
cucha la palabra preferida: “Aquí derechito, siga derechitico”…

Respiro y levanto la mirada, accidentes cotidianos que re-
cuerdan otros tiempos y espacios. Zapatos colgados en ca-
bles de tensión. Quiero lanzar los míos. Creo que llevo más de 
una hora. Ya no quiero caminar. Pero debo estar cerca. “Un 
kilómetro”, se escuchó en la última pregunta. Es un laberinto, 
esto es un laberinto. De repente una serpiente se presenta, 
en lo alto, justo en lo más alto. Miro a otro lado y son dos, 
dos serpientes. 

Definitivamente todo es un laberinto, las serpientes se en-
rollan como un espiral. Laberinto de piedra y laberinto de 
metal. Una, memoria del tiempo, del pasado, de la historia. 
La otra memoria del avance, del trabajo, de la diversión. La 
serpiente de piedra, me conduce. La sigo, la sigo “derecho”.

“Mejor derecho, de otro lado hay un lago”, se escucha. Ca-
mino. ¿Estaré cerca? ¿Hablo el mismo idioma? Reflexiono. 
Manos que señalan e indican, son lo que veo ahora, flechas 

humanas que revelan una dirección, un sentido. Esferas que 
se muestran. Domos postrados en la tierra, me dicen que 
ya llego. ¿Por donde?... A la vuelta. Y después de un tiempo 
que ha transcurrido sin cesar y un espacio laberintico que 
se ha atravesado, que se ha reconstruido y se ha caminado, 
finalmente llego. Un grupo de expedicionarios he encontrado.

Fin de recorrido.

Relato/Imagen. Guerrero E. (2014)
Expedición Mexicana 

Compuesto por:
- Narración En busca del Museo de Historia Natural de la ciudad 

de México D. F. (Autor, 2013). Realizado durante el taller  
“Expedición Méxicana”, impartido por el artista A. Baraya,  

MUAC – UNAM (junio, 2013).
- Ilustración Cartografía del recorrido (Autor, 2013).

- Fotografía independiente: Puerto Vallarta, México (Autor, 2014).
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Imagen hipertexto

El tercer estadio de la imagen, remite al registro visual y narrativo de la 
experiencia urbana. En este sentido, la imagen se presenta como un disposi-
tivo que vincula (comparte, agrega y conecta) varias unidades de informa-
ción no secuenciales, permitiendo al transeúnte re/construir su propio or-
den discursivo, de acuerdo a su experiencia intelectual y vivencial (Scolari, 
2008) (Nascimento y Rodríguez, 2019). Este proceso genera una estructura 
de información no lineal, comprendiendo a la imagen como un dispositivo 
flexible que se involucra en diferentes instancias del recorrido urbano. Su 
interpretación, no se convierte en una única verdad para el transeúnte, sino 
que es una posibilidad de dialogar entre diferentes subtextos narrativos y 
experienciales que dan paso a un efecto de conocimiento sobre lo urbano 
(Zavala, 2006).

Así como los poetas son fieles a su imaginación, a sus sueños e ideas (Bor-
ges, 2001), los transeúntes son fieles a aquello que han experimentado en la 
ciudad. Como resultado, la imagen hipertexto deriva en una serie de relatos 
visuales, que se convierten en un argumento del recorrido urbano. Dichos 
relatos corresponden a las conexiones mentales que el lector realiza en su 
tránsito por la ciudad y que transmite de manera narrativa/visual. “El re-
lato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la 
imagen fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas 
estas sustancias” (Barthes, 1970, p. 9). 

El relato visual, asumido en esta investigación como relato/imagen, es 
un elemento activo que surge de una práctica cotidiana y conecta con la 
memoria del transeúnte. “Tras la lectura, la serie de acontecimientos se 
recombina en la memoria del lector para quedar ordenada como una se-
cuencia que tiene consecuencia” (Pimentel, 2000:11). La diferencia entre el 
instante experiencial y el momento narrativo, se condensa en una re/cons-

Ilustración tipográfica 
Guerrero, E. (2020). 
relato/imagen 22_10_2012
Imagen hipertexto

El dispositivo visual se conecta  
con el .gif animado  
Daniel una panadería ambulante  
(Guerrero, 2019). Disponible en: 
https://www.behance.net/ga-
llery/93513449/relato_imagen

https://www.behance.net/gallery/93513449/relato_imagen
https://www.behance.net/gallery/93513449/relato_imagen


https://www.behance.net/gallery/93513449/relato_imagen
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trucción visual donde el discurso adquiere forma y se llena de componentes 
subjetivos que enriquecen la interpretación urbana. 

En esta investigación, el relato/imagen se ha llevado a la práctica artísti-
ca/creativa, con el fin de potencializarlo como un instrumento visual que 
comunica la experiencia en la ciudad. Traducidas en ilustraciones tipográ-
ficas, algunas creaciones son incluidas en las siguientes páginas, re/presen-
tando las narraciones del recorrido urbano. En ellas, tanto los títulos como 
los glifos que conforman la composición, son una re/creación gráfica que 
simboliza las particularidades de cada transeúnte.

Por ejemplo, en el relato/imagen 22_10_2012 (Guerrero, 2019), se sinte-
tiza gráficamente el encuentro con un accidente visual. El factor numérico 
del título, relaciona el día en el que se produjo el acontecimiento: el choque 
de un transeúnte extranjero con una “panadería ambulante”, un fenómeno 
que explora las relaciones sociales entre dos culturas (mexicana–colombia-
na). La narración, describe la dinámica comercial y callejera de productos 
horneados desde la relación tendero – cliente, usando como medio un au-
tomóvil privado. La propuesta, muestra una posible interpretación gráfi-
ca/narrativa/artística, representando el acercamiento al espacio mental 
ciudad y hallando sentido sobre lo inesperado y/o fortuito de los sucesos 
urbanos.

Por su parte, en la serie Conversaciones Urbanas (Guerrero, 2014), el re-
lato _ imagen es construido desde mensajes de chat a través de internet. En 
este ejercicio, las preguntas, las respuestas y los comentarios sobre ciudad, 
viajan a una velocidad imperceptible propiciando encuentros y hallazgos 
no planeados; favoreciendo la comprensión del concepto comunicación 
como “una sucesión de malentendidos” (Greimas en Scolari, 2008:24), pero 
con la posibilidad de generar nuevas interpretaciones. En la propuesta vi-
sual, la voz de quién propició la conversación se encuentra apagada y se 



disuelve entre líneas, con la intensión de develar la perspectiva de un lector 
sin tener en cuenta un espacio geográfico específico. Cada conversación 
mantiene frases textuales con algunas discrepancias ortográficas, atribu-
yendo a lo cotidiano de la escritura electrónica y aludiendo al carácter in-
terpretativo único del lector, en pro de la apropiación del espacio público. El 
título de cada dispositivo visual, determina el significado propio de ciudad 
de cada participante y su nombre destaca gráficamente en la composición, 
complementando la propuesta. 

De esta manera, Composición presenta algunas claves para recopilar 
imágenes desde la lectura de ciudad, pues ésta se despliega como un libro 
para ser explorado. Los recorridos como trazados laberínticos, permiten 
que el transeúnte tome decisiones constantemente, pues se acerca a los 
acontecimientos que experimenta en su tránsito y de los cuales no siem-
pre tiene control. Los relatos visuales conformados a partir de la imagen, 
denotan la carga estética con la que ahora se intenta generar una Perspec-
tiva de ciudad. �

Páginas siguientes: 
Serie Conversaciones Urbanas [7/7]. Guerrero, E. (2014). Imagen hipertexto.

- Ilustración tipográfica. [1/7] Marisol Chinome, Ciudad – Libro... (2013) 
- Ilustración tipográfica. [5/7] Madelen Arenas, Forastero... (2013)
- Ilustración tipográfica. [6/7] Nayibe Gamba, Un libro... (2013)
- Ilustración tipográfica. [7/7] Jose Quinche, Prólogo... (2013)
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16 de mayo de 2013 - Washington | USA
[La Calera – Colombia]

VEO mucha felicidad Significa aventuraS, 
diSfrutar de diverSioneS, animaleS, pajari-
toS por todoS ladoS, loS árboleS verdeS… 
loS parqueS lleníSimoS de niñoS como Si 
hubiera fieSta….

 a cabalgar pero juSto empezó a 
llover… y no Se pudo, no noS alquilaron 
loS caballoS…

IR a jugar cartaS al lado de un río Sin 
darnoS cuenta que era propiedad priva-
da y llegaron treS tipoS con piStolaS a 
SacarnoS… que SuSto!

una abuela italiana diciendo “donde 
eStá mi chico latino”, en un lugar lati-
no… Sin que yo le enSeñe… laS perSonaS 
creyeron que yo le había enSeñado... y 
ella no habla nada de SpaniSh… 

laS páginaS de eSte libro Son llenaS de 
aventuraS, curioSidadeS, grandeS llenaS 
de color!!! 

laS páginaS de eSte libro Son llenaS de 
aventuraS, curioSidadeS, grandeS llenaS 
de color!!! 

primavera… alergría, floreS, 
paSeoS, cenaS.

la ciudad cambia completamente Se 
llena de floreS, laS perSonaS decoran 
SuS caSaS, loS reStauranteS abren SuS 
puertaS afueraS, hay muchoS eventoS 
afuera en loS parqueS conciertoS de 
rock, hay feStivaleS de cometaS…

como laS perSonaS cambian de eStado 
en laS diferenteS eStacioneS, Si eS verano 
eStán feliz en invierno viven depreSivaS 
(para algunaS mujereS apenaS ven Sol, 
Salen en veStido de baño a broncear-

SentarSe en un tronco que quizá eStaba 
lleno de hormigaS, pero enterarSe que 
lo uSan para dejar la baSura…

entra una abeja al carro, mi amigo Se 
muere del SuSto, Se quita un zapato para 
matarla.

ir a un Safari y darle comida a loS 
animaleS deSde el carro, ver como laS 
aveStruceS corren detráS del carro por 
comida…

deSpuéS de treS meSeS, en donde en loS 
parqueS no hay nadie, aparecen todoS, 
algunaS mujereS embarazadaS, otraS con 

bebeS y uno Se da cuenta a que horaS paSo 
el periodo de embarazo, porque laS dejo de 
ver por treS o cuatro meSeS….

ver venadoS en la ciudad donde hay 
boSqueS, en el patio de una caSa, buScan-
do comida…

Sorprende porque nunca terminaS 
de conocer una ciudad por com-
pleto…
Su cultura, Su gente, SuS acentoS…

Se… Sin playa… ni mar, en el patio de SuS 
caSaS, jejeje…)

nuevoS lugareS, nuevoS  
paiSajeS, aprendo a vivir  
en ella, cada día paSaS una 
página para ver que máS hay…
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Un libro…
Sí, pero por lugares 

históricos... que escon-
dan buenas y bonitas 
historias ...

Algo así como la 
carrera decima de mi 
linda .. Pues 
no...

Pero si subo un po-
quito a la candela-
ria... Cuantas veces 
pueda me pego la esca-

Una calle...
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la imagen de lo que tal vez sucedió.

Y el detalle que tiene cada lugar.
Sí, o la compañía de alguien que con el mas 
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dad amurallada en Cartagena. Quiéralo o no, 
se revelan sucesos...

En ese caso por la belleza de la ciudad. 
Otros lugares, poco cuidados, es muy difícil 
que logren despertar el interés.

Como la carrera 10. Allá solo se piensa en el 
autocuidado.

Me faltaría mas sensibilidad para lograr 
eso de descubrir la historia... Sería una historia 
cercana.. Que los cinturones de pobreza van 
creando y le dan a la ciudad una nueva historia... 
En el caso de la 10ª, la historia de la inseguridad. Nayibe…
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¿Y como es el prólogo de su viaje?
Claro, viajo mucho, he conocido muchas personas, muchas fotos por consi-

guiente. Olores, sabores. Algunas veces, me VEO con claridad, así estoy mas 
alerta para ver lo que otros no ven. Cuando camino trato de descubrir algo que 
a mi alma y a mi corazón le de alegría, me consuele. Trato de ver, lo que para 
otros es cotidiano, para mi es mi mundo, 

         puntos de vista distintos.

Lo cotidiano es aqueLLo que La mente graba  
y Lo convierte en un presente continuo.

eStaba viajan-
do por tierra haSta bolivia, era de noche. Pero lo realmente impactante, 
es que la luna estaba frente a él. vi el dialogo, tal como cuando un abuelo es 
oído por su nieto. En ese instante, sentía que el Imbabura le con-
taba historias a la luna. Fue increíble como se veía. Estaba iluminado 
todo, a pesar de que era un sitio sin algún tipo de casas o calles.
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La primera, una gran bodega de Iberia llena de cajas frente a mis ojos, 
estupefacto en todos mis sentidos, un embalaje en aluminio con una lona 
azul, como el mar que protegía un cofre de madera. Era mi mami repatria-
da 10 días después de su muerte.

… Pero la más dolorosa…
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“Las historias sin palabras en el mercado, del vestido, de la vivienda 
o de la cocina, cincelan en los barrios con ausencias; trazan 
memorias que carecen de lugar: infancias, tradiciones genealógicas, 
acontecimientos sin fecha. También ese es el “trabajo” de los relatos 
urbanos. En los cafés, en las oficinas, en los edificios, los relatos 
insinúan espacios diferentes. Añaden a la ciudad visible las “ciudades 
invisibles” de las que hablaba Calvino. Con el vocabulario de los 
objetos y las palabras bien conocidos, crean otra dimensión, a veces 
fantástica y delincuente, temible o legitimante. Por esto, hacen 
que la ciudad sea “creíble”; la hacen experimentar una profundidad 
desconocida para inventariar; la abren a destinos viajeros.”

(De Certeau, 2006:144-145).

Capítulo 4 _

Perspectiva
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Históricamente, el modelo rural/nómada del entorno humano se 
transforma gradualmente en un modelo urbano/sedentario. En 
los siglos XIX y XX, se intensifican las reflexiones, por parte de 

intelectuales y especializados, sobre los modos del vivir urbano analizando 
las mutaciones que se producen en la urbe, para tratar de comprender la 
complejidad del desarrollo de ciudad y las relaciones sociales de sus habi-
tantes (Barros, 2008). Dichas preocupaciones, convierten a la imagen coti-
diana en un vínculo activo y en una herramienta clave para re/presentar los 
elementos heterogéneos que componen el espacio diverso de ciudad.

En ese sentido, este capítulo muestra algunas aristas para comprender 
un texto que es leído desde los recorridos urbanos, condensando algunas 
partículas volátiles de pensamiento que han estado presentes durante la 
investigación. El escenario rizomático que se plantea en los capítulos de 
Trazado y Composición continua ahora en Perspectiva para establecer va-
riadas conexiones.

Desde luego, no existen indicaciones o pasos exactos para interpretar la 
imagen ciudad. Las posibles estrategias, podrían generar errores que modi-
fican una producción de sentido pero que fijan algunos nodos de ruptura, 
donde el errar como una acción activa, se convierte en la capacidad para 
abrir otros caminos para comprender el espacio urbano, donde las lecturas 
no cesan de descubrirse, reconstruirse y multiplicarse.

Así, el propósito de este proceso editorial como pensamiento/creación/
investigación, radica en descubrir un nuevo método para analizar las rela-
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y entendiendo la dificultad del lenguaje verbal para definir con exactitud 
las experiencias urbanas. Seguramente el proceso de interpretación de la 
lectura de ciudad es singular y variable; por ello, Perspectiva es una etapa 
que presenta la posibilidad del fluir de la experiencia urbana, tiñéndose del 
trabajo hermenéutico y del pensamiento rizomático, donde el producto 
del encuentro entre transeúnte e imagen configura el sentido del despla-
zamiento urbano.

Perspectiva: una propuesta sobre ciudad

Recorrer la ciudad, implica más que una mirada histórica. En cada rincón 
del espacio transitado, se hallan restos de lo que una vez se consideró utopía 
de ciudad: idealizaciones perfectas de espacios construidos para el desarro-
llo de vida de personas. Con el tiempo, la ciudad se transformó en una mu-
tación constante de sistemas ilusorios, cambiando los paradigmas iniciales. 
En ese espacio, tanto el viajero que pasea como turista, como el habitante 
cotidiano, leen la imagen ciudad. El primero con la satisfacción de encon-
trarse ante un lugar nuevo. El segundo con la impaciencia de la actividad 
rutinaria: ligereza, rapidez, eficiencia. Transeúnte y viajero, se hallan frente 
a un espacio re/construido capaz de estimular emociones y sensibilidades, 
para estructurar la gramática urbana.

Rápidamente el crecimiento y la hacinación, complejizan la definición 
del entorno urbano. El paisaje natural se convierte en artificial. El capitalis-
mo convierte a la urbe en un espacio mapeado para el flujo comercial iden-
tificando puntos clave de consumo. Plazas, mercados, edificios, tiendas, 
cines, vehículos, bares, gente, hoteles, parques, pasajes secretos y no tan 
secretos, música, baile, fiesta, …, todo parece convivir en el mismo espacio. 
La ciudad se transforma y su lenguaje también. El artefacto urbe se vuelve 
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ad contra el transeúnte convirtiéndose en algo grande y desconocido, el su-
jeto pasa de ser dominante a dominado. “De la ciudad moderna, represen-
tada en la literatura, el cine y el arte, por medio de escrituras espacio-tem-
porales coherentes en las que el paseante o el transeúnte encuentra una 
secuenciación lógica de los elementos que construyen su imagen mental 
del paisaje urbano, llegamos a la ciudad postmoderna, nuestro paisaje ur-
bano cotidiano …” (Popeanga, 2009). Entonces la práctica artística trata de 
vincularse al desarrollo de ciudad evidenciando los elementos no visibles, 
una suerte de re/conocimiento de las relaciones socioculturales no planea-
das en el espacio urbano. El ciudadano deja de transitar una ciudad física 
y material por necesidad, para recorrer un Espacio Mental: imaginario, 
ficcional e incontrolable.

Un espacio mental re/construido visualmente

La perspectiva de ciudad como Espacio Mental, se puede analizar desde 
dos ángulos: el primero, entendido como una sobrecarga sensorial, pues el 
transeúnte se ve expuesto frente a una ciudad que lo incita a abrir nuevos 
horizontes de valor estético; el segundo comprendido como un sistema 
auto organizado, el cual describe la sinergia de la ciudad presente en la in-
terpretación activa del transeúnte. “La ciudad es compleja porque abruma, 
pero también porque tiene una personalidad coherente que se forma a par-
tir de miles de decisiones individuales, creando un orden global que parte 
de interacciones locales” (García, 2012). 

En este sentido la ciudad se establece como un mecanismo constituido 
de intercambios socioculturales que se desprenden de la contribución de 
los individuos que allí actúan, y que le permiten expandirse en niveles que 
el cerebro no alcanzaría, un perfecto artefacto rizomático compuesto por 
sistemas emergentes que originan caos y orden. 
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nerados a partir de los recorridos urbanos. Un ejemplo, se encuentra en el 
mapa grabado en la Roca de Bedolina (1200 – 700 a.C.), uno de los petro-
glifos que se hallan en la región Val Camonica en los Alpes italianos. En la 
construcción visual la línea es una convención del recorrido que conecta 
los diferentes espacios del territorio apreciando las diferentes relaciones y 
conexiones de la vida cotidiana propias del habitante paleolítico. Como un 
instrumento gráfico, la Roca plasma recorridos, pero también datos rele-
vantes que comunican las dinámicas de dicha comunidad (Taboada, 2019).

Otro ejemplo se localiza en los sistemas cartográficos hechos por la co-
munidad de habla Warlpiri en la región australiana, quienes generan un sis-
tema mapeado que describe una red de recorridos denominado Walkabout 
(2000 a.C.). El dispositivo está conformado por el conjunto de itinerarios 
que recorren los lugares y se relacionan con los mitos de su cosmogonía 
y las danzas sagradas; las palabras corresponden a vocablos de su lengua 
para describir cualidades, animales y alimentos instalando nombres espe-
cíficos para los caminos de su territorio (Glowczewski, 1991). En el dispo-
sitivo visual cada punto de referencia y cada vía, corresponde a un canto, 
y este a su vez, al conjunto de historias que se conectan a la comunidad, 
conformando un espacio de recorridos simbólicos como si se tratara de un 
mapa sonoro para desplazarse.

Como se aprecia, aún desde la antigüedad el transeúnte está preocupado 
por definir el territorio recorrido, conformando dispositivos visuales que 
traducen sus experiencias. En ellos, “cada deformación es un acontecimien-
to, un lugar útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental 
dibujado con unos puntos (lugares especiales), unas líneas (recorridos) y 
unas superficies (territorios homogéneos) que se transforman en tiempos 
determinados” (Careri, 2003, p. 44). En ese sentido, cada recorrido remite a 
historias personales y está ligado con la vivencia del transeúnte. 



Cita Visual
Roccia 1 Bedolina / Rilievo (© CCSP 2012).

Archivo Histórico CCSP, 1970. © CCSP 2012, autor Beltràn Lloris Miguel.
Datado entre 1200 y 700 a.C., Val Camonica, Italia. 
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Cita Visual
Vías de cánticos de la región de habla 
Warlpiri, Australia 2000 a.C. 
(Glowczewski / Mèrienne en Careri, 2003).
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Desde la práctica artística, el desplazamiento urbano se convierte en una 
instrumento investigativo que reactiva la experiencia estética. En el siglo 
XX, dadaístas y situacioncitas establecieron recorridos para la deriva y el 
vagabundeo como formas de explorar lo que aún permanece oculto, pro-
porcionando otro tipo de significados estéticos para lo funcional de la urbe. 
Anunciada en la revista Litteraure No. 19 (1921), la primera de estas “ex-
cursiones & visitas”, invitaba a recorrer la iglesia de Saint-Julien le Pauvre 
en la ciudad de París. Desde luego, la acción se mostraba como una clara 
desestabilización a las políticas artísticas, pero se situaba como una forma 
para reconocer lo insólito y absurdo, encontrado al recorrer el espacio de 
la ciudad al aire libre (Huerta, 2008). En este caso, los gráficos publicitarios 
de carácter tipográfico, se convierten en los detonantes de la experiencia 
urbana pero también en contendores visuales de la acción dadaísta.

Este tipo de acciones trabajadas por el movimiento situacioncita provo-
caron la generación de mapas psicogeográficos, una suerte de artefactos 
visuales que retoman cuestiones como la deriva o la figura del flâneur y en 
las cuales se expone la ciudad a partir del recorrido urbano, clave para el re/
conocimiento de ciudad. 

En estos dispositivos la urbe aparece fragmentada en unidades de terri-
torio y su conexión se provoca a partir de diferentes flechas que indican las 
diferentes posibilidades para la acción del recorrido (González, et al, 2014). 
En The naked city (1957), trabajada por G. Debord, la ciudad de París se des-
pliega para el transeúnte como un espacio para ser explorado, las flechas 
señalan un territorio desconocido que se hace presente durante la experien-
cia urbana y que une los fragmentos re/presentados.

Estos métodos para generar recursos visuales, son retomados por colecti-
vos más contemporáneos, que suman a la experiencia estética del recorrido 
los comportamientos socioculturales de la vida real. Desde el año 2006 el 

Ensayo Visual. Guerrero, E. (2020)
Mapa/Recorrido
Compuesto a partir las citas visuales 
Excursions & visites DADA, 1ère visite: 
Église Saint Julien le Pauvre (Tzara, 1921) 
y The Naked City (Debord, 1957),  
más una serie de ilustraciones vectoriales 
que derivan de diferentes fotografías  
de ciudad elaboradas por el autor.
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proyecto Iconoclasistas se hace presente en el ambiente latinoamericano 
con la idea de generar “dispositivos de investigación colaborativa, mapeo 
colectivo itinerante, cartografías críticas y recursos gráficos de código 
abierto”. La metodología de trabajo es una mezcla de derivas urbanas, me-
sas de discusión y talleres de creación, con el fin de resaltar las problemáticas 
de ciudad y de sus habitantes. Aunque el mapeo cartográfico se establece 
como el dispositivo principal, las experiencias recientes les permiten pensar 
en otros recursos visuales que se convierten en contenedores de una inves-
tigación colectiva generada por los participantes, la cual es asumida como 
una combinación de saber y práctica desde tres dimensiones: artísticas, po-
líticas y académicas. Con una visión múltiple, generan soportes visuales que 
se conforman de una trama política y afectiva, permitiendo ajustar recursos 
como guías de mapeo, talleres colectivos, intervenciones urbanas, pictogra-
mas y espacios de discusión académica. (Ares y Risler, 2020).

Así, los dispositivos visuales que tienen como materia base al recorrido 
urbano son una mezcla de territorios (elementos urbanísticos y arquitectó-
nicos), relatos y discursos (estructuras narrativas, herramientas de lecturas 
y escrituras), zonas sensibles de experiencias (terreno estético), materia de 
pensamiento (estructuras de construcción de conocimiento, relacionando la 
filosofía del andar la ciudad), modelos propios de comprender e interpretar 
la ciudad (procesos de producción, elementos socioculturales) y ensambla-
jes visuales (la imagen en el mundo globalizado, accidentes visuales en los 
recorridos urbanos). El resultado es una re/construcción visual artística que 
describe un espacio mental comprendido desde la metáfora libro = ciudad.

Una definición contemporánea de ciudad

De otro lado, la definición de la ciudad como un espacio mental sugiere 
pensarla simultáneamente como lugar físico y como escenario de pensa-
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020). Iconoclasistas
Compuesto a partir de 5 citas visuales del colectivo Iconoclasistas: Dossier de mapeo, Kiosko de Mapeo Colectivo, 

Cartografía Vecines de la Ciudad Vieja de Montevideo, Manual de Mapeo Colectivo y Sala Cartográfica (2020).
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logo con el lenguaje caótico de la ciudad, ayuda a captar su singularidad 
y sus alteraciones, estableciendo una relación íntima que abre paso a la ex-
periencia sensible del transeúnte. Actualmente, la ciudad se puede concebir 
más allá del diseño urbanístico, es el reflejo de una construcción interdis-
ciplinaria, marcada por diferentes ritmos y fuerzas que motivan diferentes 
intervenciones en el territorio transformando la conciencia del vivir urbano.

“La ciudad moderna pretendía ser una ciudad funcional, racional, en la 
que sus elementos constitutivos orientan al habitante, mediante isotopías 
espacio – temporales, manteniendo la simbología tradicional. El paisaje 
urbano postmoderno desconcierta al habitante y lo convierte en un tran-
seúnte, incluso en un viajero por su propia ciudad, a la que contempla con 
la “mirada del otro”. Nos encontramos con antiguas fábricas convertidas 
en cines, con estaciones convertidas en centros comerciales o en jardines 
tropicales, paisajes urbanos cambiantes, en una continua búsqueda de la 
novedad y de lo “exótico”. Se rehabilitan los “centros” urbanos deteriora-
dos, convirtiéndolos en zonas turísticas, en pequeñas ciudades “antiguas” 
en miniatura, “no lugares” aptos solo para “el otro”; el paisaje urbano se mo-
difica como si fuera un palimpsesto, añadiendo elementos intertextuales a 
modo de collage.” (Popeanga, 2009).

En ese sentido, son varios los ejemplos de proyectos que fomentan nue-
vas experiencias de ciudad a partir de lo construido, sugiriendo una re-
activación de la memoria colectiva en el uso contemporáneo del espacio. 

El Hig Line de la ciudad de New York, se convirtió en el 2009, en un 
parque para la ciudadanía. Las antiguas líneas del ferrocarril construidas 
en 1930 y que funcionaron hasta 1980, pasaron de ser artefactos en desu-
so e inseguros, a ser un escenario de esparcimiento artístico, recreativo y 
cultural. En este caso, los mismos habitantes fueron los que se encargaron 



Fotoensayo. Guerrero, E. (2020). 
High Line. 
Compuesto a partir de tres citas visuales  
de Iwan Baan (2009) sobre el High Line  
de la ciudad de New York.
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a de gestionar la renovación urbana, gestionando peticiones y actividades 

para la reconstrucción del lugar. Erradicación, anestesia, destrucción, fue-
ron algunos conceptos que marcaron el ritmo del proyecto, mezclando las 
funciones de diseño y arquitectura con los movimientos activistas sociales 
(Schnaidt, 2009). El resultado es una re/construcción de capas de ciudad 
a partir de memorias, experiencias y nuevas interpretaciones sobre inte-
racciones cotidianas del escenario urbano, una especie de simbiosis con-
temporánea entre ciudad, naturaleza y sociedad que configura una re/
construcción colectiva del lenguaje urbano.

Sin embargo, el solo espacio físico no constituye a la ciudad contempo-
ránea. Como un elemento estético, también remite al territorio sensible 
para asociar las particularidades de la estructura sociocultural redefiniendo 
el ADN urbano. Para ello la práctica artística se convierte en un vehículo 
que facilita el acercamiento hacía una nueva noción de ciudad. El colectivo 
artístico Dihzahyners (2012), conformado en su mayoría por diseñadores 
gráficos revitaliza las calles mediante el uso del color. Motivados por la in-
fluencia del street art y mediante la iniciativa PaintUp! (@dihzahyners), in-
tervinieron los 73 pasos de la escalera del barrio Mar Mikhael en la ciudad 
de Beirut. Al contar con los permisos locales, socializaron la propuesta en la 
comunidad e invitaron a los vecinos a tomar el pincel y transformar el crudo 
concreto de la calle en una serie de mosaicos geométricos de diferentes co-
lores. La mayoría de las escaleras de Beirut se deslizan como laberintos que 
unen trayectos de los transeúntes, conectando calles y esquinas con huellas 
visuales y marcas mentales que protagonizaron la pasada guerra civil en la 
ciudad (1975-1990). Las acciones artísticas del colectivo, pretenden afectar la 
perspectiva social de los habitantes, proponiendo soluciones que incremen-
ten los procesos de paz y reconciliación en la zona. La iniciativa, propone una 
apropiación de la ciudad, re/construyendo la memoria colectiva y fomenta-
do nuevas prácticas que deriven en propósitos similares (Kadi, 2019).
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ad Situado en una metodología de trabajo similar, el artista JR emplea la 
técnica del collage fotográfico para llamar la atención del transeúnte y re/
presentar las situaciones sociales que afectan las urbes contemporáneas. 
Proyectos como Woman Are Héroes [Las mujeres son héroes] (2008-2011) 
o The Wrinkles of the City [Las arrugas de la ciudad] (2008-2015), abren 
una reflexión visual, al emplear el retrato fotografíco a gran escala en el 
espacio público para hablar de los conflictos socioculturales que cambian 
y transforman tanto a los habitantes como a sus ciudades. En su trabajo, 
las dinamicas humanas mantienen una relación profunda con la práctica 
artistica contemporánea, involucrando el ser y hacer de las comunidades 
con las que ejecuta sus proyectos re/conociendo el espacio ciudad.

Por su parte, la definición de la ciudad contemporánea también involu-
cra el escenario de la enseñanza artística. Pensar espacio / Hacer ciudad 
(2012), fue una muestra expositiva organizada en la Galería Metropolita-
na de la Ciudad de México. La indagación se centró en la manera en que 
las artes y la arquitectura abordan la concepción del espacio y su relación 
con los habitantes, una visión urbana presentada en el ambiente del museo 
entendido como escenario pedagógico. No se trató simplemente de la re/
presentación visual de ciudad, sino también de los procesos que posibilitan 
la noción del espacio/territorio como una esencia vital del paisaje urbano 
contemporáneo. Los artefactos expuestos, involucraron temáticas como el 
proceso creativo propio, la comprensión del espacio real y ficcionario, el es-
pacio urbano global, la re/presentación del imaginario colectivo y la vivien-
da, como ejes de análisis sobre el crecimiento de la ciudad (Kasep, 2012). De 
esta muestra, hizo parte la obra Noches Incandescentes (2008) de la artista 
M. Armas, conformada por una serie de 25 cajas de luz con grabados de 
diferentes ciudades del mundo, en la cual hace una crítica hacía la proble-
mática del calentamiento global. En la obra la noción del espacio está en-
marcado por la exploración de la morfología urbana observada a distancia, 



Fotoensayo. Guerrero, E. (2020). 
Miradas urbanas 
Compuesto a partir de tres citas visuales del proyecto The Wrinkles of the City (2013–2015) y tres citas visuales  
del proyecto 28 Millimètres, Women Are Heroes (2008–2009), dirigidos por René, J. [JR].
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020).
Noches incandescentes
Compuesto a partir de tres citas visuales de la obra Noches incandescentes de M. Armas (2008).
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Cita Visual 
Actions: What You Can Do whit the City
Centro Canadiense de Arquitectura (2007) 
Imagen registro de sitio web.
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a ubicando geográficamente la contaminación lumínica y las altas emisiones 

de calor que conforman un sistema funcional de organismos vivos).

Dentro de la enseñanza de ciudad, otro referente interesante es el proyec-
to de investigación Actions: What You Can Do whit the City [Acciones: Lo 
que puedes hacer con la Ciudad] iniciado por el Centro Canadiense de Ar-
quitectura en 2007. Enfocada en el pensamiento de lo urbano, la propues-
ta pretende reinventar la cotidianidad a partir de acciones ejecutadas en el 
espacio público con el objetivo de hallar nuevas prioridades en la sociedad 
contemporánea. A partir de 4 claves: jardinería, reciclaje, caminata y juego, 
Actions... selecciona 99 acciones que incluyen proyectos relacionados con la 
agricultura urbana, la planificación y creación de espacios públicos, el reci-
claje de edificios abandonados, la apropiación de los escenarios urbanos, el 
uso alternativo de las calles y senderos, entre otras. 

A través de su sitio web, las acciones se presentan como herramientas 
libres con la posibilidad de ser reinventadas, enfatizando en la imaginación 
como un detonante creativo para proponer nuevas maneras de pensar la 
ciudad. Allí, la invitación se extiende para aplicar nuevas acciones, re/cono-
ciendo los elementos del escenario urbano y re/descubriendo otras alter-
nativas para su uso. La investigación se condensa en una Exposición [Mon-
treal, 2008; Chicago, 2009: São Paulo, 2013] y en una publicación editorial 
[Sun Architecture – CCA, 2008] (CCA; s.f.).

Este tipo de exploraciones, dan paso a la construcción de dispositivos 
artísticos/creativos, posibilitando la compresión de la ciudad actual. Tanto 
intervenciones urbanas como artísticas, proponen diferentes conexiones 
hipertextuales que se pueden leer a partir de los recorridos urbanos. Enton-
ces, la ciudad contemporánea conduce hacia la búsqueda de una estructura 
donde dichas conexiones sean posibles, vinculando la subjetiva experiencia 
del recorrido y el encuentro con la imagen, por definición un espacio mental.



Espacio liso y estriado

La perspectiva de la ciudad como espacio mental, tiene una conexión con 
la noción filosófica de espacio que trabajan Deleuze y Guattari, más especí-
ficamente a las categorías de lo liso y lo estriado. En su análisis, el espacio se 
muestra de manera envolvente y cambiante, la existencia solo es posible en 
la combinación de lo liso y estriado en donde las diferencias quedan desva-
necidas, “el espacio liso no cesa de ser traducido, transvasado a un espacio 
estriado; y el espacio estriado es constantemente restituido, devuelto a un 
espacio liso” (2002, p. 484).

El espacio estriado se constituye de áreas llenas de marcas y convencio-
nes determinando límites específicos y posibilitando el cruce de elementos 
ubicados en coordenadas concretas. La ciudad como un espacio estriado 
está sujeta a normas urbanísticas y modelos de posicionamiento geográfi-
co/políticos. Es el escenario perfecto para establecer acuerdos con el caos y 
la atmósfera exacta para desplazarse por lo planeado.

Por su parte el espacio liso está determinado por lo abierto, lo que no tie-
ne límites. Es el escenario de reflexión, pensamiento y divagación. Un terri-
torio libre que supera las condiciones físicas del ser humano y por lo tanto 
un lugar apto para ir a la deriva. En la ciudad, el espacio liso está sujeto a la 
tensión del recorrido urbano que conecta con la memoria, es el territorio de 
la experimentación.

Sin embargo, tanto el espacio liso como el estriado sólo es definido por 
la manera son recorridos. Es posible desplazarse estriadamente el mar o el 
desierto si se cuenta con referencias determinadas, y de la misma manera 
es posible recorrer lisamente el espacio cuadriculado que por constitución 
remite a la ciudad (Rodríguez, 2004). De este modo, los recorridos urbanos 
no se distinguen por las cualidades objetivas/subjetivas de la ciudad, o por 
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a la cantidad de terreno desplazado, sino por la manera de estar inscrito en el 

espacio y de relacionarse con éste. Es de recordar que la conexión, se posibi-
lita por el encuentro con la imagen durante el desplazamiento, la cual viaja 
de lo liso a lo estriado o viceversa, entra y sale para propiciar el vínculo con 
lo sensible. La imagen afecta el recorrido del transeúnte conformando una 
serie de pliegues en el espacio ciudad, similar al pliegue que hace un lec-
tor en la página de un libro para marcar su lectura, propiciando un cambio 
de ritmo y originando un momento de reflexión estética. Así, en el espacio 
liso, la imagen provoca conexiones de tiempo, mientras que en el espacio 
estriado la imagen provoca conexiones de lugar, para dominar la materia 
de pensamiento durante el recorrido.

Desde luego, la paradoja del espacio listo y estriado en la ciudad es cons-
tante. Al respecto de estos espacios Deleuze y Guattari comentan:

 “Por eso los dos espacios no comunican entre sí de la misma manera: … ¿es 

un espacio liso el que es capturado, englobado por un espacio estriado, o 

es un espacio estriado el que se disuelve en un espacio liso, el que permite 

que se desarrolle un espacio liso? Hay, pues, un conjunto de problemas si-

multáneos: las oposiciones simples entre los dos espacios; las diferencias 

complejas; las combinaciones de hecho, y los pasos del uno al otro; las razo-

nes de la combinación, que no son en absoluto simétricas, y que hacen que 

unas veces se pase del liso al estriado, y otras del estriado al liso, gracias a 

movimientos totalmente diferentes.” (2002, p. 484).

Entonces, la ciudad puede verse como una interposición de espacios lisos 
y estriados, dos dimensiones activas en momentos paralelos. El transeúnte 
se desplaza entre un espacio y otro, encontrando puntos de intersección 
entre recorrido e imagen. En cada lectura urbana recopila fragmentos de 
pensamiento que condensan acontecimientos y momentos para confor-
mar el palimpsesto de la ciudad contemporánea. 



Los esquemas de las siguientes páginas, re/presentan el desplazamien-
to de lo liso y lo estriado en la ciudad comprendido desde el recorrido; el 
dispositivo visual realizado a partir del dibujo isométrico, identifica la tri-
dimensionalidad conceptual del espacio mental. El recorrido se identifica 
por una línea punteada continua, cuya flexibilidad y variación se aprecia en 
sus vistas superior y lateral. De manera compacta, el dibujo en perspectiva 
trata de componer una esfera, que representa la combinación de lo liso y 
lo estriado, en donde el recorrido define los límites del espacio transitado.

Lectura urbana y el juego hermenéutico

Esta Perspectiva, corresponde a las interpretaciones propias que hace el 
transeúnte urbano y que de manera colectiva conformarán una re/cons-
trucción palimpséstica de ciudad. Ahora bien, la cuestión de la interpreta-
ción remite al saber hermenéutico, cuya clave radica en la estructuración 
del pensamiento a partir del enfrentamiento entre el lector y el universo tex-
tual. Interpretar se asume como una tarea de lectura y comprensión, permi-
tiendo un acercamiento estético al texto para reconstruir modos y apropia-
ciones, conformando un horizonte de sentido, en esta investigación: una re/
construcción visual de ciudad. Para analizar esta temática, a continuación 
se retoman tres visiones sobre el trabajo hermenéutico, para luego hacer un 
desplazamiento hacía el asunto interpretativo del texto urbano.

Para iniciar, en P. Ricoeur (1998) la interpretación radica en el distancia-
miento entre autor y lector. Una vez que el texto es escrito, este se indepen-
diza del autor, constituyéndose en un ente propio. El lector quien lo retoma, 
hace una apropiación mediada por su espacio sociocultural, aplicando el 
significado de su propia existencia y otorgándole un nuevo sentido. De este 
modo, la tarea hermenéutica se constituye en un re/decir del texto inicial, 
al contener aspectos temporales, subjetivos y culturales. En Ricoeur, la ta-

Esquema tipográfico.  
Guerrero, E. (2013)
Ciudad:  
espacio liso + espacio estriado
Imagen hipertexto.
Re/presentación de los recorridos  
urbanos donde lo liso se transforma  
en lo estriado y viceversa, complejizando 
el espacio de pensamiento.



Perspectiva

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

experiencia 
estética

experiencia 
estética

experiencia 
estética

experiencia 
estética
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CIUDAD:  
espacio liso + espacio estriado

Despliegue

Vista Superior Vista Lateral

espacio 
liso

espacio 
estriado

imagen

imagen

imagen
imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen

imagen
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imagen
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recorrido 
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a rea hermenéutica se afianza en la obra escrita, pues se compone de una es-

tructura interna y personal, que debe ser llevada a una estructura externa 
y representable. La obra re/escrita sería el registro de un proceso herme-
néutico, el cual abre un plano para la comprensión y la explicación, donde 
la primera hace referencia a una cuestión ontológica y la segunda a una 
intensión epistemológica. Así, la tarea hermenéutica consta de explicación, 
compresión y apropiación, anclada a la naturaleza del texto y mediadas por 
la experiencia vivida.

De acuerdo con Ricoeur, el texto de ciudad se aleja de un autor específico 
pues resulta complejo identificarlo, convirtiendo al transeúnte en el prota-
gonista de la escritura urbana, re/leída diariamente. Su interpretación, sería 
avalada por la configuración de un nuevo texto representable: un registro 
visual/narrativo. Esta práctica implica un lector activo frente del texto, remi-
tiendo a varias posibilidades de interpretación de acuerdo a sus experiencias. 

La acción se dirige no solo al universo textual, sino también al universo 
imaginario, donde la experiencia viva se asume como factor esencial de la 
práctica hermenéutica (López, 2009). La problemática de la lectura urbana, 
nos remite sobre este proceso hermenéutico, donde el transeúnte se sumer-
ge en el desplazamiento diario haciendo de ello, una experiencia viva, acti-
va y constante.

Otra visión se encuentra en HG. Gadamer (2006), para quién la tarea her-
menéutica se constituye desde la pluralidad de sentido, remitiendo no solo 
a elementos de lenguaje, sino a otras estructuras de la acción humana, re-
calcando tanto la estructura lingüística, como “lo que dice el texto”. De este 
modo, la interpretación se acoge al dialogo continuo entre texto y lector, 
conformando un discurso inacabado en la infinita conversación del pen-
samiento. En este proceso, las palabras no se comprenden como simples 
signos que nos llevan a otras cosas, sino que también acercan a estructuras 



PA
LI

M
PS

ES
TO

 U
RB

AN
O

 _
 E

l p
ro

ce
so

 e
di

to
ria

l c
om

o 
m

et
od

ol
og

ía
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

y 
en

se
ña

nz
a 

pa
ra

 re
-c

on
st

ru
ir 

ci
ud
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del lector. 

Gadamer hace un giro de la hermenéutica tradicional, posibilitando la 
existencia de una conversación entre lector y texto. La acción implica salir 
de si mismo, pensar en el otro y volver sobre sí mismo como otro. Este diá-
logo constante no implica aceptar mi verdad o la del otro, sino generar una 
verdad compartida. Finalmente para Gadamer (2007), la interpretación del 
texto se lleva paralelamente a la comprensión del mismo, son estados com-
plementarios y envolventes. Comprender es siempre interpretar, pero in-
terpretar es la forma explícita de la compresión. Sin conformar una verdad 
absoluta y poniendo a prueba un ejercicio conjunto, la tarea hermenéutica 
se convierte en infinita, retomando continuamente lo anteriormente inter-
pretado como una estructura base (López, 2009).

El sentido amplio que da Gadamer al texto aplicado al tema de la imagen 
ciudad, nos remite a la comprensión de una estructura de capas tempora-
les/atemporales presentes en la cotidianidad, con las cuales el transeúnte 
dialoga de manera activa durante sus recorridos urbanos, configurando un 
sentido o conocimiento de ciudad que es re/construido constantemente.

Una tercera visión la encontramos la obra de R. Barthes (1993), en donde 
el discurso del autor, no se constituye en el único punto de anclaje que da 
sentido al texto. El significado del texto cobra vida por la existencia de un 
lector activo quien asume la tarea de analizarlo profundamente. La inter-
pretación, está dada por un sentido plural del texto, el cual proporciona for-
ma a la obra. Así, el texto no es una estructura de significado única, sino que 
“se constituye como una galaxia de significantes con múltiples entradas 
(donde ninguna se privilegia sobre el resto) constituida por la diversidad 
de interpretaciones posibles del texto, las cuales difieren según el lector” 
(Cozzo, 2009).
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como clave la ontología de texto y lector. En los tres casos, la tarea inter-
pretativa abre la posibilidad hacia el sentido plural del texto, permitiendo 
diversas interpretaciones en tanto lectores existan. La búsqueda de estruc-
turas de lectura para su posterior re/presentación sería la base para la cues-
tión hermenéutica, conformando dispositivos llenos del sentido de inter-
pretación textual.

Ya que en esta investigación la imagen se caracteriza por la idea de pre-
sencia, se le puede atribuir a esta un carácter mayor al de la sola re/presen-
tación, facultándola para alterar el recorrido urbano y conformar el texto/
ciudad. De acuerdo al proceso hermenéutico, el texto urbano es un elemen-
to “que dice” y “existe”, se involucra en un diálogo con el transeúnte, extra-
viándose de su intención inicial representativa o significante, irregularizan-
do los sistemas convencionales de interpretación cultural y remitiendo a su 
estado de “presentación” en la experiencia del transitar. Dicho encuentro se 
condensa en el ejercicio interpretativo comprendiendo el acontecimiento 
dentro de un ambiente múltiple y diverso (Moxey, 2009).

La potencial presencia de la imagen motiva la experiencia estética en el 
transeúnte, determinando no solo una re/presentación del momento vivi-
do sino también una instancia de pensamiento. La experiencia tiene una 
funcionabilidad estética que conlleva cualidades particulares, identificando 
patrones y estructuras mentales que se originan bajo la relación o encuen-
tro de los individuos con el entorno. Así lo estético no se comprende como 
una elemental funcionabilidad o eficacia del terreno artístico, sino que pro-
picia un choque fuerte en la cotidianidad incursionando en la producción 
de conocimiento dentro de un orden más amplio (Dewey, 2008).

Finalmente, la capacidad de enunciación verbal de la experiencia, puede 
ser diluida durante el proceso hermenéutico, asegurando una interpreta-
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ad ción no generalizada ubicada en el terreno de lo sensible. Allí, los disposi-
tivos visuales, ya no se comportan sólo como mediadores o portadores de 
ideas, también son elementos existentes en instantes precisos complejizan-
do la relación con el espacio mental ciudad, una consecuencia del juego 
hermenéutico que se despliega durante el recorrido urbano.

Perspectiva: Ciudad = Palimpsesto

La producción para televisión chilena Trazo mi Ciudad (El Otro, 2011–
2012), invita a destacados personajes para narrar su vida y obra de mane-
ra autobiográfica, mientras recorren la ciudad que habitan. El programa 
que procura llevar la literatura al entorno callejero, invita a la lectura y a la 
recuperación de los espacios urbanos, estableciendo un diálogo constante 
con los lugares que marcan el ritmo de la auto narración. Al finalizar cada 
capítulo el conductor del programa, le entrega al invitado una tablilla de 
ruta (similar a los letreros que portan los autobuses de las ciudades latinoa-
mericanas), como un reconocimiento al trazado realizado. Generalmente, 
el invitado resalta la importancia de las palabras escritas en el artefacto vi-
sual como un anclaje a su experiencia de vida, estableciendo una conexión 
exploratoria con el recorrido personal que ahora es compartido con otros.

El proyecto anterior, evidencia al transeúnte como un portador de la 
memoria urbana, experiencial y subjetiva, que se re/activa a través de un 
relato visual cuando se vuelve a transitar por el espacio. Los detonantes 
de sentido son propiciados por impactos visuales cargados de diferencias 
temporales, pero que generan en el transeúnte la capacidad de recordar, 
narrar y reconstruir una perspectiva conformada por diferentes capas de 
lectura desde el entorno vivido. Este objeto audiovisual, es un ejemplo de la 
conformación de artefactos de investigación/creación que comprende a la 
ciudad desde la estructura de palimpsesto.
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signar a una tablilla o sustrato que podía ser borrado o raspado (psao, ras-
par) para volver a escribir de nuevo (palin, de nuevo). El palimpsesto hace 
referencia a “un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura 
anterior borrada artificialmente”6. Aunque con el pasar de los años, el sig-
nificado del término y su aplicación concreta varía, se determina que son 
típicos de la edad media y que se constituían como una práctica común en 
los monasterios para reducir costos en la producción de la escritura (Dahl, 
1991). Mediante los avances tecnológicos de la fotografía de alta definición, 
se han rescatado textos de gran valor científico que se sitúan en los restos 
tinta que no fueron borrados del todo y que se perciben como las huellas 
tenues de una escritura inicial (Escobar, 2006).

La apropiación del término en esta investigación, indaga sobre la posibili-
dad de hallar capas superpuestas de sentido a partir de cada recorrido urba-
no. El palimpsesto refiere a un texto que contiene repercusiones o ecos de 
un texto anterior (Genette, 1989). Entonces, las interpretaciones genuinas 
del texto/ciudad corresponden a diferentes capas de lectura que conectan 
con otras, las cuales conforman una visión múltiple del espacio mental. De 
otro lado los impactos visuales presentados en la cotidianidad, componen 
las particularidades en el procesamiento de información inscritas en cada 
capa de lectura.

En la producción para televisión señalada anteriormente, la ciudad es un 
palimpsesto conformado por las lecturas del territorio que realiza el invi-
tado, las cuales contienen huellas experienciales de su pasado mezcladas 
con su relato presente. Como un registro visual del proceso, se contaría 
con la tabilla entregada al invitado; sin embargo, la re/construcción del  

6 Real Academia Española: diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [julio 23 de 2020].

Media Visual 
Guerrero, E. (2020)
Trazo mi ciudad
Compuesta a partir de doce citas visuales 
del programa de TV Trazo mi ciudad 
(Producciones El Otro, 2011).
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020)
Palimpsesto
Compuesta a partir de dos citas visuales del Palimpsesto  
de Arquimedes (CambridgeUP New York, 2011)  
y la Media Visual Bogotá1_12.02.2021 (2021).
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lizar otro recorrido por el mismo espacio, generando una nueva interpre-
tación. De esta manera la producción audiovisual, entendida como un arte-
facto artístico, re/presenta continuamente el texto/imagen ciudad.

Así, el palimpsesto urbano en tanto objeto, se identificaría en los arte-
factos visuales producidos por desde la investigación/creación artística; 
en tanto espacio mental, acude a una complejidad amorfa que continúa 
latente en la mente del transeúnte. Esta complejidad propuesta desde el re-
corrido, no propone un ente unificador, se presenta como una estructura 
rizomática, sin centro definido y sin orígenes exactos. En esa estructura, los 
elementos no tienen niveles de jerarquización y se conectan desde diversos 
estados de sentido, conduciendo a una compresión abierta y siempre en de-
sarrollo. Lo importante aquí, es que cada nodo conecta con otro mediante 
un recorrido en diferentes tiempos, re/construyendo la ciudad.

Dicha estructura rizomática alude a un estado de conexión, heterogenei-
dad y multiplicidad. Los sistemas rizomáticos están compuestos de líneas 
de unión en variadas direcciones, cuyo sentido solo se codifica desde ins-
tancias subjetivas, es decir de acuerdo a la experiencia del lector. Recorrer la 
ciudad, es participar de esa organización, es “ampliar nuestro territorio por 
desterritorialización, extender la línea de fuga hasta que se englobe todo el 
plan de consistencia en una máquina abstracta” (Delleuze, 2002:17). Esta 
máquina es fabricada por dimensiones y direcciones cambiantes, capas de 
lectura que se pueden desmontar y montar, conectar y desconectar, altera-
bles y construibles. 

En conclusión, la Perspectiva de esta investigación conduce hacia la 
comprensión y producción visual de un Palimpsesto Urbano. La imagen, 
como una categoría mental y un fenómeno por discutir, permite crear es-
trategias para enseñar e investigar desde el componente artístico, trans-
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ad grediendo las estructuras mentales establecidas. Los recorridos urbanos, 
componen una estructura activa que en ningún momento se llena por 
completo, sino que contempla una extensión multiplicadora de piezas an-
cladas a un territorio mental (Barthes, 1993). Así, las lecturas urbanas que 
se desprenden de las relaciones propias con la ciudad, atienden a la cultura 
visual del mundo globalizado y a la estructura palimpséstica que define la 
ciudad contemporánea. �
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Segunda parte _
Palimpsestos Urbanos

Recorrido 30.06.2018 [fotograma 15] – Bogotá D. C. Guerrero, E. (2019)  
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/74793727/GIF_rutina-recorrido-ciudad?

https://www.behance.net/gallery/74793727/GIF_rutina-recorrido-ciudad?
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Palimpsesto Urbano #1
_ .gif ciudad

“La cultura de la cotidianidad y la estética 
que generan los entornos habituales también 
representan un campo de acción que podemos 
convertir en laboratorio de ideas.  
El entorno urbano se nutre de las acciones  
de la ciudadanía, y el profesorado forma parte  
de este entramado humano.”

(Huerta, 2015, p.62)
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Mecánicamente de Manuel Calderón (2014), es una propuesta 
expositiva conformada por dibujos en tinta negra animados 
cíclicamente. Su pieza principal está trazada en una porción 

de papel de 10 x 10 cm, un dibujo de sí mismo sobre un piso ajedrezado. La 
secuencia de 35 dibujos recrea la ilusión del movimiento de un hombre que 
camina en círculos o cuadrados, una figura que aparentemente se repite, 
pero que varía en gesto y posición, dando paso a una construcción palimp-
séstica sobre la acción del caminar.

En su obra, Calderón pone en perspectiva los conceptos de límite e infini-
to, construyendo gráficamente la relación íntima con el espacio transitado 
en el entorno cotidiano. “Si bien el personaje soy yo, podría ser cualquier 
persona, un individuo; y el recorrido puede ser cualquier acción cíclica, 
la rutina. Todo sucede en un espacio, un lugar esquematizado. Este suelo 
es delimitado por la geometría, la forma humana de asir el espacio. Así 
pues, es el espacio humano” (Calderón, 2013). Este análisis visual pone en 
evidencia la complejidad del trazo simple del dibujo bidimensional, con-
virtiéndolo en una experiencia de espacio/tiempo a partir de la imagen 
animada. Este ejercicio es repetido varias veces para conformar las dife-
rentes piezas de la exposición, realizando una crítica a la acción mecaniza-
da del individuo contemporáneo, desde la multiplicación de escenas y las 
coincidencias gráficas.

Propuestas como las del Calderón abren un panorama de la exploración 
a nivel visual. “No cabe duda que hemos empezado un siglo en donde la 
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tecnología nos obliga a reflexionar sobre el proceso creativo y a abordar 
las creaciones urbanas desde una nueva perspectiva impensable otrora” 
 (Figueras y Rosado, 2015). 

Las experiencias que siguen a continuación han sido propuestas inicial-
mente como un acercamiento a la práctica fotográfica y a sus procesos 
creativos. “El proceso fotográfico (registro y revelación) metaforiza, y en 
muchos casos, el proceso de la escritura. Como si fuera por la propia quí-
mica o alquimia, que uno pasa de un orden a otro: como si la escritura, al 
condensar los dos tiempos de la operación fotográfica, y conservar sobre 
todo los rastros que conducen de uno a otro, se transformara ella también 
en una foto-grafía” (Bellour, 2009: 71). Sin embargo y de manera a/r/tográ-
fica, el trabajo ha derivado en la conformación de dispositivos animados 
como una opción para investigar/crear/enseñar ciudad sin perder de vista 
la metáfora de la escritura/lectura de la imagen. Mientras que la primera 
experiencia indaga en la noción de ciudad para construir diferentes artefac-
tos animados, la segunda propone un acercamiento íntimo de la caminata 
urbana para luego condesar la lectura palimpséstica en un formato .gif.

Experiencia 1:  
pensar ciudad desde la imagen en movimiento

Actualmente el uso masivo de la imagen fotográfica repercute de manera 
intensa en la cultura visual contemporánea. La inmediatez en la calidad de 
la imagen discute simultáneamente con el contenido de la misma, perdu-
rando en fragmentos de memoria y convirtiéndose en un activo cotidiano 
de las relaciones sociales, “… hoy todos producimos imágenes espontánea-
mente como una forma natural de relacionarnos con los demás, la postfoto-
grafía se erige en un nuevo lenguaje universal” (Fontcuberta, 2011). Esta era 
es una oportunidad para re/pensar la imagen y re/construir dispositivos 



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020). cuadrado 
Compuesto a partir de una cita visual: 4 fotogramas del .gif animado Metros Cuadrados (2013) de M. Calderón,  
más una serie de 12 fotografías de pisos en baldosa hidráulica registradas en la ciudad de Medellín – Colombia.



212 | 213

Pa
lim

Ps
es

to
 u

rb
an

o 
#1

 _ 
.g

if 
ci

ud
ad visuales echando mano del acto fotográfico y de las herramientas digitales. 

“En la postfotografía confluyen exigencias informativas, estéticas y creati-
vas. Construye, o al menos es parte sustancial, de una forma de comunica-
ción, mediada por imágenes y con la tecnología de soporte” (Pérez, 2015).

Este enfoque de producción y propagación masiva de la imagen se pre-
sentó al aula/laboratorio Animación y Composición Audiovisual para 
Nuevos Medios de Comunicación1, configurando una conversación multi-
disciplinar alrededor de la imagen animada y el pensamiento de ciudad. De 
manera similar a la fotografía, la imagen animada para los nuevos medios 
está ligada con la necesidad del individuo por compartir socialmente sus 
experiencias. Esta idea propició en el taller la exploración sobre el .gif (Gra-
phic Interchange Format o en su traducción Formato de Intercambio de 
Gráfico), poniendo en tensión la visión técnica del dispositivo animado con 
el contenido profundo de la imagen en medio de la cultura visual del siglo 
XX. “Una imagen está unida al contenido que transmite… Son mediadoras 
entre cosas y pensamiento, entre lo mental y lo no-mental…, …su potencial 
como productoras de valor exige su uso creativo” (Buck-Morss, 2005).

El formato .gif, forma parte del universo de la imagen animada, enten-
dido como un espacio re/construido a partir de capas de imagen por sepa-
rado y que refiriere quizá al carácter artificial de los dispositivos visuales 
(Manovich, 2005). En este artefacto, la forma y el color como elementos del 
lenguaje gráfico, favorecen la comunicación de narrativas estéticas a través 
del movimiento flexible de la imagen. Su rápida propagación genera un 
sentido plural interpretativo, como sucede con la creación artística.

7 Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (2018). 
Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria UNITEC, 
Bogotá D.C. El laboratorio de impartió como asignatura electiva para estudiantes de los 
diferentes programas de la Escuela.
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gunas claves conceptuales (secuencialidad, bucle, hipertexto, entre otras), 
las cuales conformaron cartografías visuales evidenciando diferentes co-
nexiones teóricas. De este modo, en el laboratorio se comprendió el for-
mato .gif como una herramienta visual pertinente para la narración de 
acontecimientos de manera progresiva y con la posibilidad de indefinidas 
visualizaciones.

Aunque el análisis inicial se limitó a su dimensión formal: lenguaje gráfi-
co y dinámica comunicativa; el instrumento .gif también comprende una 
dimensión política: la identidad sociocultural. En este sentido el instrumen-
to, además de involucrarse en la evolución del lenguaje digital, se convierte 
en un dispositivo de significado artístico/creativo que dista de ser un fenó-
meno unidimensional y técnico. En su dimensión identitaria el formato .gif 
“transmite la pertenencia a un grupo específico. Por tanto, no sólo importa 
cómo se dice sino qué códigos son compartidos entre emisor y receptor” 
(Segovia y Mondragón, 2019). Esta segunda dimensión se debatió de ma-
nera reiterativa durante los procesos creativos del laboratorio.

De otro lado, el .gif también se compone de una serie de fotogramas re-
producidos en secuencia para simular una realidad indagada. En la expe-
riencia del laboratorio, la realidad se entiende como el espacio ciudad, abor-
dado desde la lectura de los participantes. Por ello, una indicación inicial fue 
reflexionar en la noción propia del concepto ciudad y generar alguna re/
presentación para dicha definición. 

 “La experiencia sensible sobre la ciudad es necesaria ya que podemos acer-

carnos a su sentido estético y simbólico de otro modo. El espacio no se de-

fine como mero receptáculo de las actividades humanas, sino como lugar, 

como “acumulación de sentidos”, como materialidad dotada de contenido 

simbólico y, por lo tanto, como interpretable.” (Lindón et al, 2006).



Esquema tipográfico _ Guerrero, E. (2018)
Cartografía GIF
Compuesta a partir de los comentarios de los participantes del laboratorio.
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Esquema tipográfico _ Guerrero, E. (2018)
Cartografía Hipertexto
Compuesta a partir de los comentarios de los participantes del laboratorio.



Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018) 
Fotograma 4.0
Compuesta por tres citas visuales (fotogramas) del gif animado Flying Colors (2015)  
(Intervención sobre imagen impresa) de Rocío Delgado.
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tivas que incorpora el encuentro estético de la imagen cotidiana. Uno de los 
participantes planteó un ejercicio en el cual el sonido se mantuvo como el 
eje conductor de una narrativa caótica: de manera lúdica reprodujo una se-
rie de sonidos que sumergían al oyente en la experimentación de lo urbano 
mientras se visualizaban escenas del movimiento en la ciudad. 

Desde un escenario más plástico, otro de los participantes construyó un 
modelo editorial desplegable alrededor del concepto tiempo en donde se vi-
sualizaban diferentes escenarios del espacio urbano, y uno más hizo uso del 
lenguaje sonoro y la expresión corporal para re/presentar un recorrido en el 
transporte público. Los ejercicios permitieron generar discursos específicos 
sobre la urbe para más adelante re/presentarlos en las narrativas animadas.

El siguiente paso consistió en la experimentación análoga alrededor del 
flipbook y su registro digital. Para ello, el referente fue el trabajo del artista 
William Kentridge. En su obra No, it is (2012), un tríptico de video/anima-
ciones, ilustra las páginas amarillentas de un diccionario en las se dibuja a sí 
mismo recreando escenas cotidianas; en otras páginas escribe frases en las 
que reflexiona sobre su espacio íntimo. “Kentridge no intenta crear historias 
o narraciones ni tampoco utiliza guiones para sus películas. El resultado es 
más la concreción de un proceso de pensamiento, una pieza abierta a la inter-
pretación del público” (banrepcultural, 2017). Sus propuestas complejizan la 
imagen visual, haciendo necesaria la observación detallada para compren-
der los ciclos animados, “es difícil usar palabras para describir imágenes que 
son tan elípticas… Las imágenes atraviesan precisamente las conversaciones, 
con una sorpresa visceral y una belleza enigmática” (Cosic, 2018). 

La exploración del flipbook, se ancló como un acercamiento al ejercicio 
experimental de la animación mezclando soportes fijos, intervenciones de 
dibujo e imágenes en movimiento. Puntualmente se indicó usar como so-
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ad porte un libro viejo o antiguo e intervenir las páginas mediante diferentes 
técnicas para re/presentar el concepto propio de ciudad. Los participantes 
generaron un proceso de abstracción gráfico a partir del análisis formal 
de objeto y de manera metafórica el libro correspondió al espacio ciudad 
intervenido por la narración visual. La puesta en acción de este tipo de dis-
positivos, añade a la creación objetual un contacto con la sensación táctil y 
la acústica del paso de las hojas, permitiendo que la creación trascienda lo 
visual en un artefacto artístico/estético (Fujita et al., 2013).

Los siguientes ejercicios se apoyaron en la técnica de cut out, el registro 
fotográfico y la finalización en formato .gif. Tomando los conceptos de ciu-
dad construidos, se generaron nuevas narrativas urbanas con elementos de 
imagen y texto, recurriendo a los medios impresos como material de mon-
taje visual. El referente clave, fue el trabajo de la ilustradora Rocío Delgado, 
quien hace intervenciones digitales tomando como soporte las fotografías 
de algunas revistas impresas. El trabajo de Delgado se caracteriza por incluir 
en su representación visual una narración conceptual sobre las experiencias 
vividas, el entorno cotidiano, el papel de la mujer y la creación artística, a 
través del recorte y la técnica animada del cuadro a cuadro (Delgado, 2016).

El ejercicio central consistió en la realización de un .gif propuesto a partir 
del recorrido urbano. Con indicaciones específicas de carácter formal [ta-
maño, color y tiempo] y procedimientos sobre el uso de herramientas di-
gitales para generar dispositivos animados, se recalcó en que el contenido 
conceptual debía enlazar la concepción del espacio ciudad con la experien-
cia estética en la urbe. Esta perspectiva, derivó en ejercicios de repetición 
cíclica indefinida, que incluían una categorización de la investigación de 
ciudad, el pensamiento visual y la creación artística.

En este sentido se analizó la Beca GIF Espacios y Usos (2017-2018) cuyo 
objetivo se centraba en estimular la creación de .gif animados, para poten-



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020) 
Fotograma 12.4
Compuesto por cinco citas visuales (forogramas) de la obra animada No, IT IS (Kentridge, 2012) y cinco fotografías  
de Flipbook Industrialización (2018) de Cabanzo, J., participante del laboratorio.
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mento .gif se determina como un híbrido audiovisual contemporáneo y 
de sencilla operación tecnológica. En sus dos versiones, las propuestas ins-
critas debían enlazar visualmente el uso cotidiano del espacio público por 
parte de los ciudadanos. Los criterios de selección versaron sobre la solidez 
formal y conceptual, la pertinencia con la temática de ciudad y el aporte 
del instrumento creativo .gif para la práctica artística. Estos proyectos se 
muestran como una oportunidad para acentuar la experimentación estéti-
ca de los ambientes cotidianos y re/conocer la pertinencia de nuevos méto-
dos para indagar en la imagen contemporánea.

La imagen re/construida de ciudad es un potente factor de análisis y los 
productos que se desprenden de la experiencia estética urbana, se convier-
ten en la evidencia del espacio mental del individuo. 

 “Para mí, una frase adecuada para relatar la experiencia urbana sería: … en 

los mínimos detalles y en lo que uno no percibe a simple vista, se puede 

encontrar el verdadero sentido de una imagen. Un .gif, es una forma que 

parece muy simple, pero que genera una comprensión más profunda.”  

[Comentario de participante del laboratorio – octubre 23 de 2018].

Por su parte, el tráfico, el afán, la ansiedad, el caos, el tiempo, la acciden-
talidad, la velocidad o hasta la locura, fueron algunos de los elementos que 
se detallaron en las propuestas del laboratorio. Hablar de ciudad desde la 
imagen en movimiento implica incluir en el discurso reflejos de cotidiani-
dad. “En cada instante, hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que 
el oído puede oír, un escenario o un panorama que aguarda ser explorado. 

8 La Beca Gif Espacios y Usos, es una convocatoria pública ofertada en 2017 y 2018 dentro 
del marco del Programa Distrital de Estímulos y gestionada por la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño en la ciudad de Bogotá D.C. Fuente: https://fuga.gov.co/.



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020) 
Ciudad y GIF _San Victorino

Compuesto por cuatro fotogramas del gif Ruedas Victorianas (2018) de Lozano, F., y un fotograma  
del gif Lágrimas de Mariposa (2018), Mayorga, I. Beca GIF, espacios y Usos, 2018 - FUGA.
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con la secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de 
experiencias anteriores”. (Lynch, 2015, p. 9).

Los fotogramas finales del laboratorio se centraron en la posible re/in-
terpretación del formato .gif, como un aporte a la conceptualización del 
instrumento y al análisis de su uso en los nuevos medios de comunicación. 
Haciendo referencia al bucle como característica principal del instrumento 
animado, varios participantes se volcaron sobre las narraciones literarias 
describiendo rutinas diarias que representan las dinámicas urbanas de ma-
nera cíclica; otros dirigieron la mirada hacía fragmentos de tiempo que se 
repiten durante el día capturándolos en la imagen fotográfica; mientras 
otros refirieron al sonido como una estructura atemporal que se repite en 
diferentes lugares de la urbe durante el recorrido diario. “Si es conveniente 
que un medio ambiente evoque imágenes ricas y vividas, también es con-
veniente que estas imágenes sean comunicables y adaptables a nuevas ne-
cesidades prácticas y que puedan desarrollarse nuevas agrupaciones, nue-
vos significados y una nueva poesía.” (Lynch, 2015, p.108).

Lo cíclico como elemento clave del pensamiento .gif, permitió la confor-
mación de nuevos dispositivos visuales bajo condiciones técnicas similares; 
como el cinemagraph, una mezcla entre video e imagen fotográfica usada 
como fondo de la composición. 

El trabajo de Kevin Burg y Jamie Beck (s.f.) para diferentes clientes co-
merciales es un ejemplo pertinente para comprender de esta técnica. Estos 
artefactos finales, se consideraron como nuevos detonantes que reflexio-
nan en doble vía: primero generando una crítica visual sobre la condición 
automatizada del transeúnte urbano reflejada en su comportamiento, y 
por otro lado, estableciendo conexiones entre los procesos técnicos de la 
imagen animada y las particularidades de las prácticas creativas.
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ad A/r/tográficamente esta experiencia generó algunos artefactos que sin-
tetizaron la experiencia del pensamiento de ciudad a partir del recorrido 
urbano y que son entendidos como palimpsestos urbanos. El .gif rutina-re-
corrido-ciudad (2019), es una animación compuesta por tres fotogramas 
que relacionan palabras claves analizadas durante el proceso creativo del 
laboratorio: ciudad, rutina y recorrido. La propuesta se orienta hacia un 
sentido de investigación visual con esencia de lo urbano, los tonos blanco y 
negro se usan como un factor de contraste entre el contenido semántico y 
la red estética hipertextual.

Con este mismo enfoque, la animación meta-gif_03 (2019) se compone 
por 15 fotografías de Recorrido Urbano 30.06.2018 (Guerrero, 2018). La 
imagen se presenta en desenfoque favoreciendo la multiplicidad de in-
terpretaciones frente al palimpsesto ciudad, conformando una estructura 
hipertextual que atañe a instantes experienciales de un recorrido urbano 
particular. Los dos ejercicios hacen uso de la fotografía, la técnica de ani-
mación de cuadro a cuadro, el proceso creativo y la ciudad como espacio 
mental resueltos en instrumentos .gif.

Finalmente, las animaciones meta-gif_01 (2019), conformada por 107 fo-
togramas de diferentes ejercicios .gif creados por los participantes del labo-
ratorio y meta-gif_02 (2019), una selección de 9 fotogramas de diferentes 
cinemagraph, realizados también por los participantes, son dos artefactos 
que reproducidos cíclicamente, dan cuenta de la indagación sobre la expe-
riencia urbana. Esta imagen resultante con una estructura palimpséstica, 
habla del proceso trabajado y permite identificar al formato .gif, como un 
instrumento a/r/tográfico bastante potente.



Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 12.1
Compuesta por cuatro fotogramas del gif animado Collage de Cabanzo, J., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 11.1
Compuesta por tres fotogramas del gif animado Tiempo de Camelo, P., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 11.0
Compuesta por seis fotografías del folioscopio Flipbook Ciudad Tiempo de Camelo, P.,  
participante del laboratorio Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios  
de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2018).
Fotograma 7.0 
Compuesto por nueve fotografías del flipbook La gota de Molina, C., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 9.1
Compuesta por ocho fotogramas del video gif GIF 2 Recorrido Ciudad de Díaz, G., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 10.1
Compuesto por cinco fotogramas del video Ciudad Caos (2018) de Ospina, D., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 10.2
Serie muestra compuesta por seis fotogramas del gif Recortes de Ospina, D., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 12.3
Serie Muestra compuesta por tres fotogramas del cinemagraph Recorrido de Cabanzo, L., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 12.2
Compuesto por dos fotogramas del cinemagraph Expansión de Cabanzo, J., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 16.0
Compuesto por tres fotogramas del cinemagraph Recorrido y una foto-registro de publicación en redes sociales propuesto por Martinez, N., 
participante del laboratorio Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2018)
Fotograma 10.6
Compuesto por tres fotogramas del cinemagraph Caos y una foto-registro de publicación en redes sociales, propuesto por Ospina, D.,  
participante del laboratorio Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Cita Visual _ Guerrero, E. (2019)
Fotograma 23
Compuesta por un fotograma del gif meta-gif_01.
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/74712051/GIF_Ciudad

https://www.behance.net/gallery/74712051/GIF_Ciudad




Serie Muestra _ Guerrero, E. (2018).
Fotograma 18.0
Compuesta por cuatro fotogramas del video gif Recorrido de Plazas, Y., participante del laboratorio
Animación y Composición Audiovisual para Nuevos Medios de Comunicación (UNITEC, 2018-II).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2019)
Fotograma 26
Compuesta por seis fotogramas del gif Recorrido 30.06.2018 – Bogotá D.C.  
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/74793727/GIF_rutina-recorrido-ciudad?

https://www.behance.net/gallery/74793727/GIF_rutina-recorrido-ciudad?




Serie Muestra _ Guerrero, E. (2019)
Fotograma 22
Compuesta por tres fotogramas del gif rutina-recorrido-ciudad. 
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/74712051/GIF_Ciudad

https://www.behance.net/gallery/74712051/GIF_Ciudad
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La segunda experiencia en torno al .gif como un instrumento a/r/tográ-
fico, deriva de las Acciones	Artísticas	de	Confinamiento	en	Casa propues-
tas entre marzo-abril 2020, las cuales se distribuyeron con el fin de trabajar 
el pensamiento de ciudad desde la memoria. La AACC17, proponía un viaje 
a la memoria para relatar un recorrido de ciudad, usando la técnica de es-
tampado como la posibilidad de creación artística. Tomando como refe-
rente una de las cartografías elaboradas por el artista Jan Rothuizen para el 
proyecto The Soft Atlas Dutch Amsterdam (2009-2011), en la que se recrea 
una narrativa del espacio a partir del dibujo, el texto y el mapa; la acción 
propuso estampar la huella de los pies y re/construir mediante la escritura 
algunas propiedades personales de la caminata urbana.

Para esta acción participaron caminantes urbanos cercanos al investi-
gador, estudiantes de diseño gráfico y estudiantes de educación social9, 
quienes acudieron a su memoria para registrar anotaciones textuales y 
compartir el espacio íntimo de sus huellas hablando de su caminata diaria. 
La selección consta de 56 pares de huellas, las cuales se digitalizaron para 
conformar el palimpsesto urbano caminata .gif (2020). 

Algunos apartes de las narraciones textuales también se digitalizaron 
y fueron sobrepuestos para componer el fondo gráfico de la imagen. De 
manera experimental los fotogramas que hacen parte de la propuesta ani-
mada, se convierten en páginas y se desplazan al universo análogo para 
conformar el flipbook caminata (2020). 

9 Los estudiantes de diseño gráfico trabajaron la AACC17 en los laboratorios de Dibujo I, 
Expresión I, Expresión III (2020-1), Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación, Cor-
poración Universitaria UNITEC, Bogotá D.C. Por su parte, los estudiantes del Grado de 
educación social, 3º curso, trabajaron la Acción en la asignatura Construcción cultural y 
colaboración social (2020), Universidad de Granada, España.



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Calle
Compuesto por tres fotografías independientes del autor [Buenos Aires 2, 3, 24] 
más una fotografía de la obra Street Credibility (1998) del artista Franck Scurti.
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vestigación sobre ciudad, conformando una imagen compleja y de la que 
emanan diferentes perspectivas del andar urbano.

En esta línea, la acción del caminar se determina como un proceso de 
creación artística desde el cual se re/construye el pensamiento de ciudad. 
Propuestas como A Tour of the Monuments of Passaic (1967) de Robert 
Smithson, A line in the Himalayas (1975) de Richard Long, o la serie Am-
bulantes (2001) de Francis Alys, son proyectos artísticos que indagan en 
la caminata como una forma de construir sentido y detonar discusiones 
alrededor de dicha práctica. De otro lado, obras como Street Credibility 
(1998) de Franck Scurti en la que recicla un par de zapatos para grabar un 
mapa imaginario de la ciudad y además usa los cordones para trazar ca-
minos, o Reliefgraphy NYC (2014) de Fernando Redondo quien acude a la 
técnica del frottage para coleccionar huellas de ciudad y contar historias 
desde la caminata urbana, muestran una intensión por construir artefactos 
artístico/creativos en las que el desplazamiento urbano se convierte en un 
instrumento/método de investigación.

Estas indagaciones y exploraciones en las prácticas artísticas, se pueden 
aprovechar de la conversación análoga/digital. Enlazar contenidos concep-
tuales, prácticas artísticas y herramientas digitales, es una oportunidad para 
divulgar el conocimiento generado desde el pensamiento de la cultura vi-
sual contemporánea. 

En ese sentido, el artista INSA propone una lectura del grafiti enfocada al 
transeúnte urbano virtual desde su propuesta gif-iti, una combinación del 
proceso de pintura mural con los procesos de creación digital; allí, las dife-
rentes capas de pintura son registradas fotográficamente para superponer-
las digitalmente y crear dispositivos .gif (insaland, 2016). En el proyecto IN-
SA’s Space Gif-iti (2015) el artista asiste a la calles de Rio De Janeiro en donde 



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Impresión
Compuesto por tres impresiones en serie  
de Viaje 21.05.17 (Guerrero, 2017)  
y la cita visual Work about #newyork (2014)  
de Fernando Redondo. 
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satelital a partir de cuatro capas de lectura que se reproducen en un bucle 
infinito10. “Internet ha cambiado nuestra opinión del arte, deseaba mezclar 
ambos mundos y crear una obra que existiera en el mundo virtual incluso 
más que en el mundo real (INSA en Ballantine’s, 2015).

En condiciones similares, las posibilidades creativas del .gif, las encontra-
mos en el trabajo de otros artistas. El trabajo de la ilustradora Lilli Carré 
(2020) que generalmente acompaña artículos periodísticos o columnas 
de opinión personal, incorpora animaciones .gif como un instrumento co-
municativo, conformando en secuencias de dibujo digital las narraciones 
visuales sobre diferentes temáticas. El artista Colin Macfayden (s.f.) realiza 
una serie de animaciones gif con un carácter sicodélico y conceptual de-
jando atónito al observador. Por su parte, Victor Haegelin, conocido como 
Patator (2009) o @patagraph (s.f.) emplea secuencias de animación en stop 
motion para generar dispositivos audiovisuales de reproducción infinita, 
experimentando en recursos visuales y explorando en las narraciones crea-
tiva que dan vida a los objetos de los lugares cotidianos.

Así, las propiedades técnicas/creativas y la multiplicidad del lenguaje 
web para conectar al creador/observador, es un terreno fértil que facilita 
el análisis del formato .gif. Al carecer de lenguaje sonoro, es un instrumen-
to que concentra su fuerza en el lenguaje visual, caracterizado por la frag-
mentación del movimiento (imágenes independientes) o la simulación de 
la realidad (composición animada). A estas propiedades, se suma el accio-
nar de dos maquinarias: el movimiento perpetuo (duración continua) y el 
tiempo (repetición secuencial). 

10 La propuesta INSA’s Space Gif-iti (2015) hace parte del programa Stay True Stories (2015) 
de la reconocida destiladora de whisky Ballantine’s. La marca convoca al artista para ge-
nerar el mayor .gif animado del mundo.



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Cables 
Compuesto por una 3 fotografías independientes del autor [Medellín, Calarcá, Buga] y un fotograma del cortometraje animado  
Madagascar, Carnet de voyage (2010) del director Bastien Dubois.
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dos características respecto al tiempo, es intemporal y atemporal. Es intem-

poral pues cumple efectivamente con el ideal asignado a la fotografía y las 

máquinas de movimiento perpetuo: no es afectado por el paso del tiempo ni 

en su durabilidad, ni en su reproducción. Es atemporal pues no es ubicable en 

unas coordenadas específicas de su soporte, la red; el GIF viaja simultánea-

mente a través de los múltiples nodos que conforman Internet y pese a que 

está en todas partes, por decirlo así, no está en ninguna” (Sánchez, 2020).

Finalmente, en medio del montaje como proceso de creación se ubican 
las claves que guían la intensión narrativa. Su divulgación se ocasiona con 
la fuerza de un clic en el universo virtual y su masificación, ha ocasionado la 
proliferación de aplicaciones y plataformas que permiten la rápida creación, 
generando artefactos de crítica visual como los denominados “memes” con-
tribuyendo a la democratización de la imagen contemporánea (Durán, 2012). 

Con todo este panorama, el .gif, puede ser considerado como un ins-
trumento que vincula la ciencia, las artes y la tecnología, generado desde 
herramientas digitales y que socializa contenidos artísticos a través de los 
nuevos medios de comunicación. Sin duda, un instrumento a/r/tográfico 
visual muy pertinente en la actualidad y que trabajado en espacios como 
el taller/laboratorio de aula contribuye de manera efectiva a los procesos 
de la educación artística. Este tipo de reflexiones no se pueden dar por con-
cluidas, no se constituyen en cierres totales, sino en puntos de detención 
que abren nuevas discusiones sobre la práctica creativa y el ejercicio peda-
gógico, ampliando el horizonte en métodos contemporáneos para analizar 
fenómenos visuales. �

Media Visual _ Guerrero, E. (2020) 
Palimpsesto_estampa... 

Compuesta por 54 fotogramas del flipbook caminata... (2020).





Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Caminata 3
Compuesto a partir de la cita visual The Soft Atlas Dutch (2011) de Jan Rothuizen, más una serie muestra de 7 fotografías  
de AACC17 (Camargo, D.; Guerrero, E.; Tiria, A.; Ferrucho, M.; Ortiz, K.; González, J. y Chinome, R., 2020).
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Serie Muestra _ Guerrero, E. (2020)
Estampa pies
Compuesta por 54 fotogramas del gif Caminata (2020).
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/104838749/palimpsesto-urbano-1-_-caminata-gif

https://www.behance.net/gallery/104838749/palimpsesto-urbano-1-_-caminata-gif
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Angélica Sabogal. Me encanta caminar 
cuando salgo de mi apartamento que 
esta sobre la 127 con autopista, me 
cruzar el puente se siente liberador cada 
vez que paso pues mientras yo cruzo 
el puente la… están generalmente en el 
trafico y siento soy una privilegiada!! 

Angélica Sabogal. Me encanta caminar 
cuando salgo de mi apartamento que 
esta sobre la 127 con autopista, me 
cruzar el puente se siente liberador cada 
vez que paso pues mientras yo cruzo 
el puente la… están generalmente en el 
trafico y siento soy una privilegiada!! 

David Camargo. Perderse por Palermo 
y tomar un café en el lugar llamado 
Kiosko, hablar con los tenderos, hacerse 
su amigo, chao! y seguir… No hace falta 
tener una brújula en la ciudad, la rosa 
de los vientos gira por todo lado. Mejor 
dicho, es mejor perderse y no tener un 
norte. 

Natalia Ospina. Creo que aquello que 
caracteriza mi caminar por la ciudad es 
que soy muy despistada porque siempre 
estoy viendo las situaciones que ocurren 
a mi alrededor y en algunas ocasiones 
dejo de ver por donde estoy caminando 
y me tropiezo.

Natalia Ospina. Creo que aquello que 
caracteriza mi caminar por la ciudad es 
que soy muy despistada porque siempre 
estoy viendo las situaciones que ocurren 
a mi alrededor y en algunas ocasiones 
dejo de ver por donde estoy caminando 
y me tropiezo.

Natalia Ospina. Creo que aquello que 
caracteriza mi caminar por la ciudad es 
que soy muy despistada porque siempre 
estoy viendo las situaciones que ocurren 
a mi alrededor y en algunas ocasiones 
dejo de ver por donde estoy caminando 
y me tropiezo.

Nicolás Sánchez. Descubrí que los cayos 
no se dan por el mucho trabajo si no 
por cargar los zapatos del pretender ser. 
El pie plano de pronto se va por tanto 
llorar. Correr para evitar los problemas 
nunca me funciono pero enfrentarlos 
los hace mas grande a veces.

Nicolás Sánchez. Descubrí que los cayos 
no se dan por el mucho trabajo si no 
por cargar los zapatos del pretender ser. 
El pie plano de pronto se va por tanto 
llorar. Correr para evitar los problemas 
nunca me funciono pero enfrentarlos 
los hace mas grande a veces.Valentina Estrada. Yo solo te pido pausa, 

cuando busco un ritmo lento. A veces 
quien te descubre.  Elixir a mis heridas. 
A veces escucho las calles hacerse mar. 
Aquí la vida es tan bonita que parece de 
verdad.

Valentina Estrada. Yo solo te pido pausa, 
cuando busco un ritmo lento. A veces 
quien te descubre.  Elixir a mis heridas. 
A veces escucho las calles hacerse mar. 
Aquí la vida es tan bonita que parece de 
verdad.

Lizeth Vega. Caminar a ciegas por el 
cable que te hace explotar. Me niego 
hacer por norma general. General me 
suena a salir a la calle porque es de día.  
Y solo porque te siente solo. Que es mas 
de cobardes coger el paraguas cuando 
llueve.

Lina Parada. A veces soy 
muy torpe caminando. 
Camino muy lento pero 
así llego lejos. A veces 
camino en la punta de 
mis pies pero no me doy 
cuenta. Caminar me ayuda 
a pensar en mis cosas.

Lina Parada. A veces soy 
muy torpe caminando. 
Camino muy lento pero 
así llego lejos. A veces 
camino en la punta de 
mis pies pero no me doy 
cuenta. Caminar me ayuda 
a pensar en mis cosas.

David Díaz. Transito por Bogotá por sus 
estructuras caminos calles y carreras que 
contienen un amplio punto artístico y 
arquitectónico. Visitaría todo Bogotá 
para tener una memoria visual de todo 
lo que es para mi una obra de arte.

Ilustración tipográfica _ Guerrero, E. (2020) 
Caminata 1
Compuesta por una media visual conformada  
por relatos visuales de la AACC17 (2020). Edward Guerrero. Desde pequeño 

recorría las calles de la ciudad de la mano 
de “má”. Estas huellas me recuerdan mi 
registro de nacimiento. Estas huellas 
han recorrido algunas ciudades, espero 
volver a visitarlas una vez mas y 
reconstruir las huellas… 

Natalia Torrado. Recorro lugar que 
he recorrido durante años y puedo 
observar los caminos de estos lugares y 
luego contar historias… Puedo admirar 
la arquitectura de las edificaciones de 
mi ciudad. Hago contacto con la gente. 
Hay muchos tipos de personas en la calle 
todos tienen una historia diferente.

Lizeth Vega. Caminar a ciegas por el 
cable que te hace explotar. Me niego 
hacer por norma general. General me 
suena a salir a la calle porque es de día.  
Y solo porque te siente solo. Que es mas 
de cobardes coger el paraguas cuando 
llueve.

Gabriela Ortega. Ansiedad. Calcular 
ruta en canciones, llamar a la Lola (mi 
mamá), pasos largos, no contacto visual, 
inventar escenarios, pánico al cruzar la 
séptima, vigilar quien va por mi misma 
ruta! Respirar.

Lina Parada. A veces soy 
muy torpe caminando. 
Camino muy lento pero 
así llego lejos. A veces 
camino en la punta de 
mis pies pero no me doy 
cuenta. Caminar me ayuda 
a pensar en mis cosas.



Angélica Sabogal. Me encanta caminar 
cuando salgo de mi apartamento que 
esta sobre la 127 con autopista, me 
cruzar el puente se siente liberador cada 
vez que paso pues mientras yo cruzo 
el puente la… están generalmente en el 
trafico y siento soy una privilegiada!! 

Natalia Ospina. Creo que aquello que 
caracteriza mi caminar por la ciudad es 
que soy muy despistada porque siempre 
estoy viendo las situaciones que ocurren 
a mi alrededor y en algunas ocasiones 
dejo de ver por donde estoy caminando 
y me tropiezo.

Mabel Garzón. Me conecto con el 
universo y fluye mi espiritualidad. 
Reactivo y fluye buena energía. 
Puedo apreciar mejor el panorama. 
Pensamientos claros y libres. Siempre 
aprendo algo nuevo. Me propongo 
nuevos retos y metas. La sangre fluye 
por todo mi cuerpo.

Edward Guerrero. Desde pequeño 
recorría las calles de la ciudad de la mano 
de “má”. Estas huellas me recuerdan mi 
registro de nacimiento. Estas huellas 
han recorrido algunas ciudades, espero 
volver a visitarlas una vez mas y 
reconstruir las huellas… 

Frey Español. Cuando salgo a caminar, 
siempre quiero ir a un bosque, un 
lugar silencioso, alejado de humanos 
y próximo a los pájaros. Dicen que los 
perros orinan dejando mensajes y cartas 
a otros perros. A Lulo le encanta saludar 
a los perros vecinos. ¡La ciudad debe 
tener muchos bosques!.

Mariana Ibarra. Me gusta caminar con 
mi familia. Cuando camino lejos me 
siento como si estuviera volando. Me 
gusta pasar por las veterinarias por que 
quiero ser una de ellas. Cuando caminas 
puedes hacer todo lo que te propongas. 
Me gusta caminar con mi familia. 
Cuando camino lejos me siento como si 
estuviera volando.

Lesly Wagner. Rutinas y vínculos, 
comunicación, conflicto, nuestra casa, 
destinos que son parte de nosotros , 
conexión , imaginarios, ideas, espacios 
para pensar, mi cas, inspiración, 
experiencias físicas, la ciudad para todos. 

Maribel Ferrucho. Cuando camino 
me gusta fijarme en las edificaciones, 
raramente centro mi atención en las 
personas que están cerca de mí. Cuando 
camino acompañada las distancias se 
hacen mas cortas y el tiempo pasa mas 
rápidamente. Nunca había caminado 
tanto como lo hice en París.

Natalia Torrado. Recorro lugar que 
he recorrido durante años y puedo 
observar los caminos de estos lugares y 
luego contar historias… Puedo admirar 
la arquitectura de las edificaciones de 
mi ciudad. Hago contacto con la gente. 
Hay muchos tipos de personas en la calle 
todos tienen una historia diferente.

Rosa Chinome. Caminando por la 
ciudad, para conocer. La primera que 
camine por al ciudad no me hacuerdo 
con quien, el caso es que camine y 
camine. Me acuerdo que hubo un paro y 
tuve que caminar como tres horas para 
el regreso a casa. Nunca había caminado 
tanto.

Daisy Muete. Puedo ver murales o 
graffitis. Me gusta caminar porque 
me ahorro lo del transporte salgo de la 
rutina. Despejo mi mente. Porque puedo 
ver muchas personas que no conozco. 
Me encuentro con mis amigos.

Daniela Vergara. Salir  a caminar en 
estos momentos donde debemos 
quedarnos en casa por la pandemia 
(covid19) se ha vuelto para mi muy 
indispensable salir de mi casa a respirar 
otro tipo de aire, estar en otros entornos.

Juan González Murcia. Me gusta salir 
con mis audífonos a escuchar música. 
Me gusta salir fuera de Bogotá a piscina. 
Me gusta salir a montar bicicleta con 
mi papá. Me gusta salir para salir de la 
rutina.

Paola Díaz. … estos recorridos se 
convierten en grandes vivencias, 
recuerdos y futuras anécdotas que 
se convierten en buenas y divertidas 
conversaciones, … hay muchos puntos 
de la ciudad donde sus calles realmente 
te hipnotizan…

Natalia Ospina. Creo que aquello que 
caracteriza mi caminar por la ciudad es 
que soy muy despistada porque siempre 
estoy viendo las situaciones que ocurren 
a mi alrededor y en algunas ocasiones 
dejo de ver por donde estoy caminando 
y me tropiezo.

Maryan Balaguera. Caminar. Es el paso 
intermedio que ayuda a pensar, algunas 
veces saldrán ideas brutales y otras 
simplemente te liberan. Caminar dar 
cierta sensación de descanso. Caminar es 
gratis!

Nicolás Sánchez. Descubrí que los cayos 
no se dan por el mucho trabajo si no 
por cargar los zapatos del pretender ser. 
El pie plano de pronto se va por tanto 
llorar. Correr para evitar los problemas 
nunca me funciono pero enfrentarlos 
los hace mas grande a veces.

Katherine Corredor. Me encanta el clima 
entre mas frío es mejor para caminar. El 
plan que mas disfruto es caminar para 
ir a la casa de mi abuela, no es un lugar 
tan largo pues desde mi casa tardo 15 
minutos.

Jaider Barón. El gusto de caminar cada 
domingo rumbo a la cancha. Caminar 
siempre atento. El dolor de pegarse en 
este dedo. Experiencias al encontrar un 
nuevo lugar, restaurante o una nueva 
ruta.

Viviana Díaz. Recorridos que 
se juntan segmentan lugares 
y crean  identidad. Conocer y 
encontrar cosas nuevas todo el 
tiempo. Me hace querer enfrentar 
retos constantes. Reinventa todo 
lo que se creía único.

Valentina Estrada. Yo solo te pido pausa, 
cuando busco un ritmo lento. A veces 
quien te descubre.  Elixir a mis heridas. 
A veces escucho las calles hacerse mar. 
Aquí la vida es tan bonita que parece de 
verdad.

Tania Sotelo. Me gusta salía 
los días soleados. Disfruto 
salir con las manos ligeras 
pero siempre con un morral 
en la espalada. En mis salidas 
a la calle sola es indispensable 
llevar mis audífonos al cien 
porciento de volumen.

María Hernández . Odio caminar cuando 
hace mucho sol y sudo. Este dedo a veces 
me duele cuando camino por una lesión 
de taekwondo. Caminar seria mejor para 
mi si no le tuviera fastidio a la gente. 
Esta parte es la que mas siento que 
trabaja cuando camino.

Lizeth Vega. Caminar a ciegas por el 
cable que te hace explotar. Me niego 
hacer por norma general. General me 
suena a salir a la calle porque es de día.  
Y solo porque te siente solo. Que es mas 
de cobardes coger el paraguas cuando 
llueve.

James Gámez . Mis primero 
pasos… , … todo se siente 
diferente… al Terminal y 
salgo a caminar… , … los pies y 
ya todo pasa. Porque te digo 
esto la verdad no pensaba… 
, si quiero caminar… , si te 
preguntas porque hago un …

Gabriela Ortega. Ansiedad. Calcular 
ruta en canciones, llamar a la Lola (mi 
mamá), pasos largos, no contacto visual, 
inventar escenarios, pánico al cruzar la 
séptima, vigilar quien va por mi misma 
ruta! Respirar.

Andrés Tiria. Cada dedo son las 
oportunidades que tienes en tus pasos. 
Un dedo para cada promesa tuya. 
Siempre busca la manera de visitar 
diferentes lugares porque es importante.

Miguel Otálora. Me resbale con el suelo 
húmedo. Camine por muchos días con 
el fin de ahorrar dinero. Corrí para que el 
alimentador no me dejara. Le pegue una 
patada al suelo mientras jugaba fútbol.

Lina Parada. A veces soy 
muy torpe caminando. 
Camino muy lento pero 
así llego lejos. A veces 
camino en la punta de 
mis pies pero no me doy 
cuenta. Caminar me ayuda 
a pensar en mis cosas.

Kevin Bermúdez. Se me han 
caído callos por caminar por 
calles en bajada. Me e tropezado 
varias beses con andenes 
desnivelados. Me apuñale el pie 
caminando por la calle con un 
vidrio que esta va frente aun bar.

Katherine Ortiz. Comodidad. 
Estrés. Crimen. Tiempo. Fronteras. 
Conocimiento. Drama. Antiguo. Mitos. 
Paradojas en el transporte. Teatro. 
Desconfianza, no sabemos quien esta a 
nuestra espalda.

Junior Fonseca. Dueño de mi propio 
destino. Rastro de mi presencia. 
Marca duradera. Conocer nuevos 
rumbos. Marcando mi propio camino. 
Experiencias inolvidables. Adquiriendo 
conocimiento.

Juan González Meléndez . Siempre existe 
una mirada que sin palabras habla… 
no hay espacio!!! … el que pregunta sin 
hablar. El dedo que siempre se golpea 
con la cama antes de salir. Usado para los 
cambios 1N2345y6 usados para el freno 
trasero.

Gabriela Calderón. Estar 
acompañada. Despejar la mente. 
Observar los pequeños detalles. 
Compartir. Ver los grafitis. 
Disfrutas de las bellas calles de ella.

Ana Cruz . Me gusta que al caminar por 
la ciudad, pueda salir de la monotonía.  
El caminar por la ciudad me permite 
contextualizarme de lo que pasa a mi 
alrededor. Puedo recrear momentos del 
pasado.

Mariana Fonseca. Lentamente al recorrer 
sus calles se van generando recuerdos, 
algunos se recordaran con alegría, otros 
con añoro, tristeza, odio o melancolía. 
Recuerdo de hace años, o solamente de 
hace algunos días atrás.

Lina Jaimes. Normalmente, realizo una 
caminata diaria por el barrio en donde 
vivo en Bogotá. Esto con el fin de abrir 
mi mente y alejarme un poco de los 
trabajos matutinos. Me gusta caminar 
por Bogotá es una actividad que me 
mantiene activa.

David Díaz. Transito por Bogotá por sus 
estructuras caminos calles y carreras que 
contienen un amplio punto artístico y 
arquitectónico. Visitaría todo Bogotá 
para tener una memoria visual de todo 
lo que es para mi una obra de arte.

Elizabeth Santos. Escuchar los sonidos 
de cada lugar, ruidos, frecuencias, tonos, 
timbres, conversaciones, historias, 
cuenteros, vendedores, anécdotas. 
Contar escaleras. Cronometrar en 
cuanto tiempo recorro un lugar. Cantar 
canciones que me vienen a la mente por 
alguna imagen y/o lugar.

Angélica Reyes. Camino, observo, siento. 
Huelo, pienso, imagino, divago, me 
enamoro, siento asco, siento alegría, 
palpito, me canso, descanso, me río, me 
tropiezo, paro, continuo, me agacho, 
sonrío, subo, bajo, me inspiro, me 
asombro, corro, camino muy lento. 
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Caminata 2
Compuesto por tres fotografías del flipbook caminata... (2020).
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“La ciudad se reinventa cada día, a través de las acciones 
individuales y colectivas de quienes viven en ella.  
Estas acciones quedan registradas en la forma urbana  
y es a través de ellas que la ciudad se transforma y reorganiza. 
El estudio de lo cotidiano ofrece posibilidades transformadoras. 
Los más banales y repetitivos gestos de lo cotidiano pueden  
en sí mismos crear conciencia de quienes los habitan sobre 
sus deseos, necesidades y sueños.”

(Rosenblüth, 2001)

Palimpsesto Urbano #2
_ cartografía ciudad
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 “See the Monuments of Passaic, Nueva Jersey. What can you find in 

Passaic that you can not find in Paris, London or Roma? Find out for your-

self. Discover (if you dare) the breathtaking Passaic River and the eternal 

monuments on its enchanted Banks. Ride in Rent-a-Car confort to the land 

that time forgot. Only minutes from N.Y.C. Robert Smithson will guide 

you through this fabled series of sites. And don’t forget your camera. Spe-

cial maps come whit each tour. For more information visit Dwan Gallery, 

29 West 57th Street. New York.” (Careri, 2002:163).

 [“Observa los monumentos de Passaic, Nueva Jersey. ¿Qué puedes 

encontrar en Passaic, que no puedas encontrar en París, Londres o Roma? 

Búscalo tú mismo. Descubre (si te atreves) el maravilloso Passaic River y los 

eternos monumentos que hay en sus encantados bancales. Vete en un con-

fortable coche de alquiler hasta esas tierras perdidas en el tiempo. Están a 

pocos minutos de Nueva York. Robert Smithson te guiará a través de este 

conjunto de lugares fabulosos. Y no olvides tu cámara fotográfica. Cada 

viaje va acompañado de mapas especiales. Para más información, visita la 

Dwan Gallery, 29 West 57th Street. Nueva York.” (Careri, 2002:163).]

E l texto anterior aparece en Artforum en diciembre de 1967, titulado 
como See the Monuments of Passaic, Nueva Jersey. La publicación 
de Robert Smithson, hace referencia a la exposición que abre él mis-

mo en la galería Dwan, en la cual se exhibe un mapa en negativo junto con 
24 fotografías que representan monumentos de Passaic. Aunque pareciese 
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Fotoensayo. Guerrero, E. (2020)
Monumentos del recorrido
Compuesto por 4 citas visuales  
de Monuments of Passaic (Smithson, 1967)  
más 4 fotografías independientes del autor.
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ad una simple exposición fotográfica, las imágenes corresponden a elementos 
extraños que encuentra Smithson a partir de un recorrido urbano realizado 
el 30 de septiembre del mismo año. La experiencia ocurre en un tour por su 
ciudad natal Passaic, e inicia en un típico viaje de autobús para luego conti-
nuar andando. En la exploración y a través del acto fotográfico, Smithson 
tiene un encuentro con la luz en un puente, suceso que se constituye en el 
primer monumento de la serie que conforma la muestra y en la que se re-
presentan los diferentes acontecimientos del desplazamiento por las zonas 
marginales de la ciudad (Careri, 2002: 162).

Por si solo, el mapa en la propuesta de Smithson se constituye en una re-
presentación natural del espacio transitado, una función de la cartográfica. 
Sin embargo, la pieza física también vincula las conexiones que se generan 
entre, el artículo publicado, la exposición fotográfica, la invitación a visitar 
el territorio geográfico y las narraciones posteriores al evento. Este siste-
ma generado entre la experiencia del recorrido, la representación creativa 
(carta gráfica) y sus conexiones no visibles, es lo que podríamos denominar 
una cartografía contemporánea.

Experiencia 1: mapeo, cartografía e investigación

Como parte de esta investigación, se propuso a los estudiantes de las clases 
de Fundamentos y Diseños de Investigación (2018-II)11 explorar los alcances 
del instrumento cartográfico, formulando ejercicios que permitieran iden-
tificar posibles metodologías y técnicas de mapeo. Cada estudiante debía 
proponer una temática de investigación acorde a su disciplina creativa para 

11 Fundamentos de Investigación y Diseños de Investigación (2018-II). Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria UNITEC, Bogotá D.C.. La clase 
se impartió como para estudiantes de los diferentes programas de la Escuela en el segun-
do semestre del año académico.



276 | 277

Pa
lim

Ps
es

to
 u

rb
an

o 
#2

 _ 
ca

rt
og

ra
fí

a 
ci

ud
ad luego ponerla a dialogar en un grupo de trabajo identificando un concepto 

en común. Añadiendo al ejercicio un componente de la cotidianidad local, 
debían involucrar en el ejercicio un término del libro Bogotálogo II (Ospina, 
2016), publicación que recoge los usos, deshusos y abusos del español habla-
do en la Bogotá. El complejo proceso debía estar re/presentado en una carto-
grafía visual. Para evaluarlo, se valoró desde la literalidad de la representación 
cartográfica hasta la abstracción del elemento visual, ofreciendo una ventana 
para el aspecto subjetivo y recurriendo a diferentes figuras comunicativas.

En general, las propuestas conformaron una diversidad de conceptos y 
contenidos visuales. Desde un escenario metafórico, un grupo de estudian-
tes planteó el ejercicio alrededor del concepto identidad empleando un dis-
positivo .gif. Analizando la palabra fihisca12, en la animación aparece un co-
razón palpitante atravesado por tres líneas de monitoreo cardíaco logradas 
desde una aplicación para telefonía celular e identificando a cada uno de los 
integrantes del grupo. Como cartografía, el instrumento visual re/presenta 
la propuesta de investigación conjunta lograda desde un proceso creativo 
y determina a través del color, las individualidades de sus integrantes.

Desde una relación conceptual/práctica, otros dos estudiantes se unieron 
para trabajar en torno a la perspectiva estética como temática de investiga-
ción. Para ello, tomaron como objeto de estudio una pizza y enlistaron una 
serie de preguntas que respondieron de manera individual: ¿por qué una 
pizza?, ¿cómo es mejor?, ¿que ingredientes debe tener?, y, ¿de que forma 
se puede mejorar? Las respuestas fueron anotadas en láminas de acetato 
transparente que tenían de base la síntesis gráfica de una pizza. La super-
posición de las respuestas conformaba una pizza re/construida y definida 
por las interpretaciones propias del espacio sociocultural. Los participantes 
concluyeron que más allá del aspecto físico, la pizza de distinguía por su 

12 Fihisca: en lenguaje chibcha, alma, espíritu o aliento. Bogotálogo II (Ospina, 2016).



Serie muestra _ Guerrero, E. (2019)
Fihisca 1.1
Serie muestra compuesta por tres fotogramas del gif animado Fihisca (2018), propuesto por Martínez, D., 
Cristancho M.F., y Torres, S., estudiantes de la clase Diseños de Investigación (UNITEC, 2018).
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(página 280) mostraba un incipiente estudio del objeto cotidiano, desta-
cando la influencia de la relación espacio/tiempo en la experiencia estética.

Otro grupo de estudiantes que destacó, trabajó sobre el concepto silencio. 
Presentaron un objeto cartográfico a manera de carta infinita, en el que se vi-
sualizaban las temáticas de investigación del trío de participantes. Para cada 
temática, identificaron definiciones claves que argumentaban la relación 
blanco = silencio como temática elegida. Reservas de blanco: no distraer la 
mirada del objetivo principal, contemplar el silencio, descansar los sentidos. 
Diseño de carteles: puntos visuales innovadores, reacciones del receptor, ge-
neración de incrementos de consumo, características comunicativas. Diseño 
de joyería: sutileza de los objetos, elegancia y distinción, estilización y aten-
ción por el detalle. El plegado de la carta, en la que se involucraban bolsillos 
para láminas de información, se completaba con la figura de una mano en la 
que se identificaban las diferentes conexiones del grupo. Este ejercicio car-
tográfico mezcló la definición del término cayetano13 con un desarrollado 
sintetismo gráfico, ubicando estratégicamente las particularidades de los 
participantes visual y conceptualmente  en la temática de investigación.

La experimentación de la cartografía como un instrumento creativo, 
permitió generar estrategias de investigación de manera no convencio-
nal en el marco de la enseñanza artística, así como proponer una forma de 
acercamiento a la generación del nuevo conocimiento de forma amplia y 
flexible. Las cartografías de investigación, también ofrecieron al grupo de 
estudiantes y al docente/investigador, la exploración en los discursos de la 
imagen, entendidos como artefactos artísticos capaces de expresar nuevas 
formas de hablar, hacer y reflexionar sobre las cuestiones epistemológicas 
de la práctica creativa.

13  Cayetano: intimidante llamado a permanecer en silencio. Bogotálogo II (Ospina, 2016).



Serie muestra _ Guerrero, E. (2019) 
Cartografía 5.0
Compuesta por 7 fotografías del ejercicio Cartografía Silencio –  
Carta infinita (2018), propuesta por Ladino, J.; Vargas, K.; y Ospina, A.,  
estudiantes de la clase Diseños de Investigación (UNITEC, 2018).
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Artefacto cartográfico
Perspectiva estética 

Propuesta de J. Triana y C. Vargas. Fundamentos y Diseños de Investigación (UNITEC, 2018-II).
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ad La cartografía como un instrumento contemporáneo

Hablar de una historia cartográfica nos remite a las primeras represen-
taciones visuales del territorio, en las que no solo se intentaba describir 
matemáticamente la realidad del entorno humano, sino que se procuraba 
inculcar el pensamiento de la época, constituyendo a la carta gráfica en un 
objeto de conocimiento. Aunque, ya desde el periodo paleolítico se inten-
taban representar gráficamente los recorridos que enlazaban las acciones 
cotidianas de las comunidades aborígenes (Pallottini en Careri, 2012: 43), 
los esquemas gráficos de Ptolomeo (1477) usados para generar los mapa-
mundis geográficos, dan cuenta del interés por determinar el territorio y fi-
jar convenciones para comprender el espacio tridimensional en un formato 
visual de dos dimensiones. 

Estas representaciones se desplazaron tradicionalmente hacía la disci-
plina geográfica (topografía, climatología, orografía...), estableciendo los 
sistemas necesarios para comprender la naturaleza compleja del mundo. 
Sin embargo, el mundo moderno conecta al cartógrafo con otros saberes, 
como por ejemplo la práctica del dibujo constante, con el fin de establecer 
un lenguaje comunicativo cercano al habitante, pues finalmente es quién 
usa el instrumento gráfico para desplazarse por el espacio. Dichas conexio-
nes, configuran a la cartografía como un instrumento compuesto por dife-
rentes capas de lectura, en las que se narra el territorio de manera compleja. 

Como ha sucedido con otros instrumentos de representación gráfica, el 
desplazamiento de la cartografía hacía los medios digitales ha permitido 
repensar los procesos creativos para generar mapas, analizando las fron-
teras entre el concepto y el producto, en donde hay oportunidad para los 
elementos invisibles pero existentes en el contexto cartográfico, como las 
conexiones que se presentan en la propuesta de Smithson, mencionada al 
inicio de este capítulo.
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ad De este modo, los nuevos medios de comunicación, enmarcados por el 

desarrollo de la tecnología, marcan una clave importante en la construc-
ción de cartografías contemporáneas, diversificando las opciones de re-
presentación y multiplicando los métodos para conseguir propuestas vi-
suales más globales. Lo aparentemente concreto que tiene una cartografía 
en papel, como lo indica la raíz ontológica de la palabra, se desplaza a una 
atmósfera cibernética mucho más amplia y flexible, pues allí se almacenan 
cantidades ilimitadas de información (Finkelberg en Perales, 2010). 

Estas formas de representación de la imagen a través de la pantalla digi-
tal, transforman la práctica de lectura del espacio, pues se pasa de la mani-
pulación de un objeto impreso en escalas de representación reducida, para 
dar paso a una inmersión interactiva por medio de la navegación online en 
escalas de realidad 1:1. Como resultado “los nuevos cartógrafos ya no van 
a los mapas para saber en donde están, sino para decir en donde se encuen-
tran” (Clark en Perales, 2010).

Ahora bien, si los medios de representación evolucionan, las intensiones 
conceptuales de la generación de cartografías también se desplazan a otras 
áreas, puede pasar de ser la interpretación visual del espacio natural para 
ser una propuesta de representación del conocimiento involucrando ele-
mentos como ideas y metáforas, como las cartografías de investigación. 
Este hecho no marca una división del instrumento cartográfico sino que 
por el contrario potencializa su uso. Desde luego, una situación no tan no-
vedosa, pues ya Leonardo Da Vinci realizaba perspectivas de ciudad, que 
bien podían ser entendidas como estudios topográficos, pero además como 
artefactos artísticos, incitando la dudosa frontera entre el arte y la ciencia.

Esta visión amplia de la cartografía nos permite entenderla como un ins-
trumento de investigación, pues ya no solo corresponde a la descripción fí-
sica de la realidad sino que puede involucrar la información de procesos de 
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ad pensamiento y creación. Actualmente, soluciones como los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG) hacen uso de la tecnología, la complejidad visual 
y la creatividad generando cartografías a través de la participación, el inter-
cambio y la colaboración de datos, con el fin de fortalecer la eficiencia de las 
compañías comerciales, colectivos profesionales y equipos de investigación, 
abriendo nuevos canales de comunicación entre diferentes comunidades. 

Casos como este, nos llevaría a pensar que uno de los objetivos de la car-
tografía contemporánea es representar visualmente las conexiones que pa-
recen estabilizarse para descifrar los diferentes sistemas de procesamiento 
de información. Un objetivo que no está muy aislado de lo que sucede en 
áreas como las artes o la educación artística, en donde la cartografía se pro-
pone como un territorio exploratorio para poner en perspectiva la estruc-
tura del conocimiento de manera visual.

En este contexto investigar/enseñar ciudad empleando la cartografía, 
podría dar cuenta de los procesos de pensamiento creativo que ponen 
en perspectiva lo caótico del espacio urbano. Disponer la información de 
manera visual e intentar descifrar las conexiones desde diferentes capas 
de lectura es una posibilidad de re/construir la ciudad, generando nuevas 
conexiones interdisciplinarias y manteniendo en foco los acontecimientos 
cotidianos del espacio urbano. Algunas propuestas artísticas y educativas, 
aprovechan este instrumento como un espacio de experimentación, un ve-
hículo de reflexión o un soporte de su discurso crítico para los fenómenos 
contemporáneos. 

El Atlas Mnemosyne de Aby Warburg es un referente muy útil al hablar 
de la cartografía en términos no convencionales, 60 paneles que recopilan 
más de 2000 imágenes. El proyecto iniciado en 1924, proponía un sistema 
abierto de reflexión cartográfica a través de la imagen fotográfica, “una 
red abierta de relaciones cruzadas, nunca cerrada o definitiva, siempre  
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Cita Visual _ Haus der Kulturen der Welt (2020)
Atlas de Mnemosyne. Aby Warburg, 1924 

Vista de exposición Aby Warburg: Atlas de imágenes Mnemosyne, 2020.
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ad ampliable a la incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nue-
vos territorios” (Tartás y Guridi, 2013). Aunque se trate de un proyecto in-
concluso, se establece como una maquina potente para pensar la imagen 
desde límites y definiciones difusas. Esta estructura nos permite compren-
der la cartografía como un sistema abierto, adireccional e indeterminado, 
en donde las conexiones se logran a partir de la multiplicidad interpretativa 
de la imagen. 

En la misma línea del arte, Establecimiento Cosmos fue una propuesta 
de Mayana Redín presentada en la exposición colectiva Hacía una nueva 
orilla (2016), un espacio de exploración alrededor del lenguaje rizomá-
tico para discutir sobre la percepción del universo, la imaginación y la 
subjetividad. Redín, realiza un recorrido por la ciudad de Bogotá D.C., en 
el que localiza diferentes establecimientos comerciales cuyos nombres se 
relacionan con los elementos celestes. Tomando como referente el mapa 
cartográfico de la capital colombiana enlaza las ubicaciones geográficas 
para trazar una especie de constelación, en donde el espacio urbano deter-
mina los límites del universo.

Tanto la acción de recorrer la ciudad enmarcada en el dibujo lineal, como 
las diferentes interrelaciones cotidianas evocadas en el registro impreso de 
las facturas comerciales en la parte posterior de la cartografía celeste, hacen 
parte de la configuración de la pieza (Segura, 2016). La propuesta constru-
ye una forma de leer la ciudad y deambular por ella, sin dejar a un lado las 
dinámicas urbanas que no alcanzan a ser mediadas por el lenguaje textual 
pero si pueden ser argumentadas bajo el lenguaje gráfico/visual.

Otro referente lo encontramos en el trabajo de Leyla Cárdenas, en don-
de la ruina del elemento arquitectónico es el soporte de su obra. La artis-
ta intenta recomponer los espacios abandonados de la ciudad recreando 
composiciones a manera de rompecabezas. Su trabajo se caracteriza por el 
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Cita Visual _ NC - Arte. (2016)
Establecimiento Cosmos – Mayana Redin

Impresión en ofset.
Exposición Hacia una Nueva Orilla. 
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ad uso de fragmentos de piezas de concreto y escombros, con los que compo-
ne una suerte de cartografías de la memoria para realizar la crítica visual 
de una nación colombiana que intenta reconstituirse constantemente. La 
muestra Lo Deshecho (2011), se conforma de diferentes reconstrucciones 
a partir de la huella, el rastro y el paso del tiempo, conformando una na-
rrativa caótica del espacio en relación a la experiencia. “... Desvelar, descu-
brir, desenvolver. Cada una de las imágenes trae una capa. Cada capa es 
un escombro. Cada escombro es un suceso. Es el tiempo de la naturaleza, 
pero también es el tiempo de la historia. En ella está contenido el origen y el 
presente. Vemos el nacimiento de la avenida pero también vemos su ruina. 
No hay catástrofe. No presenta “lo que ha sido” o “lo que pudo ser”, revela 
lo que es. De pronto un ciclo.” (Gama en Cárdenas, 2014). 

Por su parte en Permutaciones (Estudio No. 2), Cárdenas tiene como 
punto de partida la fachada de un edifico republicano abandonado y una 
serie de piezas de otras demoliciones encontradas en la ciudad. Con una 
disposición reconstructiva del frente del edificio, se intenta hacer presen-
te el paso del tiempo y capturarlo en un registro fotográfico. La imagen 
trae consigo una suerte de presencia, pero pareciese tener la incapacidad de 
representar visualmente los elementos perdidos. “El espacio se transfigura 
textualmente en una apariencia palimpséstica… El lugar parece exhausto, 
pero me detengo a observarlo, a olerlo y a escucharlo. Aparecen como una 
red sucesiva los ruidos de su caída; sonidos que, a su vez, reconfiguran la 
construcción, y entonces la casa se dibuja como fragmento” (Cárdenas, 
2018). La propuesta genera una reconfiguración narrativa del elemento 
arquitectónico en conjunto con los rastros de la experiencia alojados en 
la memoria, suficientes para intentar completar las capas faltantes en la 
imagen. “Me gusta que la imagen se presente como este peso inerte que se 
sostiene mal de la pared, pero su colapso y su fragmentación completa es 
inevitable” (Cárdenas, 2014).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Cartografías fragmentadas
Compuesto por dos citas visuales de Cárdenas, L., Mapa deshecho (2011) y Scarcity (2015); 
más la fotografía independiente del autor Cartagena_5 (2018).
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ad Desde la disciplina arquitectónica, Enric Miralles (1955-2000) empleó 

una serie de dibujos instrumentales para expresar lo complejo de su oficio 
profesional. Entendía que el dibujo es la primera construcción de la arqui-
tectura, y por consiguiente, que cuando el arquitecto dibuja ya está cons-
truyendo su arquitectura. Así, Miralles intentó en sus ejercicios plasmar 
sus métodos de pensamiento a través de la imagen, una estructura lógi-
ca para un espacio caótico del individuo. Como acotar un croisant (1991), 
es un ejercicio en el que otorga pistas sobre sus sistema de pensamiento, 
“estructuras complejas, pero perfectamente lógicas, nunca arbitrarias ni 
gratuitas; siempre según una lógica estructural propia, racional, coherente 
con la realidad; pero sin utilizar los sistemas estructurales corrientes, cómo 
queriendo buscar una nueva lógica estructural; un nuevo orden” (García, 
2009). La imagen obtenida es una suerte de desarrollo de acotación pro-
cedimental, en el que el equilibrio horizontal se establece como el eje de 
análisis, un subtitulo que se atribuye a la característica fundamental de sus 
obras. Desde la práctica creativa/artística, el ejercicio de Miralles se podría 
presentar dentro de la categoría cartográfica, una escritura que expresa en 
su sentido comunicativo una relación propia con el espacio cotidiano, una 
composición que pone a disposición de otros su propio sistema de pensa-
miento ligado a la imagen visual.

También desde la arquitectura, el proyecto Dining Table (1998), fue 
una de las referencias de diseño para la nueva residencia de Sarah Wi-
gglesworth, un estudio alrededor del comedor como un elemento que 
propicia las interacciones sociales diarias. La propuesta está conformada 
por una serie de tres dibujos en línea que corresponden a tres momentos 
secuenciales en los que se documenta la progresión de una comida per-
fectamente dispuesta sobre una mesa, hasta el momento en el que último 
invitado abandona la cena; una discusión visual sobre “el complejo dilema 
de la comprensión de la vida real y el flujo del tiempo” (Baudoin, 2016). 



Cita Visual. Miralles y Prats (1991).
Cómo acotar un croissant
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The Lay of the Table The Meal The Trace
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ad The lay of the table, representa una arquitectura en estricto orden, un lu-
gar dispuesto para la perfección de la funcionalidad de los objetos; The 
meal narra la desestabilización del orden aparente reconociendo el desor-
den y dejando la huella del movimiento; y The trace refleja un mantel de 
mesa testigo del desastre, una relación de espacio y tiempo que construye 
un palimpsesto de acciones (Wigglesworth y Till, 1998b, p. 32). En con-
junto, los dibujos se convierten en una cartografía que explora el sistema 
conceptual orden en la arquitectura, así como la re/significación cogni-
tiva del ambiente doméstico después de la intervención del habitante, sin 
duda una forma de esquematizar el pensamiento arquitectónico dentro 
del proceso creativo.

Desde el ámbito educativo la exploración de la cartografía como instru-
mento de investigación/creación, contribuye en la generación de metodo-
logías visuales para comprender los fenómenos de las prácticas cotidianas 
y su influencia en el entorno sociocultural, tal como lo proponen las Arts 
Based Research (Barone y Einser, 2012; Roldán y Marín, 2012). 

La observación de procesos, los cambios de rol del investigador y la ima-
gen como un registro visual, son elementos que complementan el sistema 
conceptual de la cartografía contemporánea en medio de las prácticas edu-
cativas artísticas, concediendo al instrumento una suerte de categoría rizo-
mática para descifrar las conexiones del pensamiento.

Trayectos en el mapa (Macaya, 2017), fue una experiencia enmarcada 
dentro de la investigación-acción en el contexto de la educación artística 
para la formación del profesorado y con la visión de un investigador par-
tícipe en el proceso creativo de manera colaborativa. La exploración, pre-
tendía la generación de cartografías tomando como base las preguntas 
pedagógicas de Barone y Eisner (2012) en cuanto a identificar patrones 
epistemológicos y de conexión rizomática, así como las claves del pensa-
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ad miento pedagógico de la instalación artística propuesta por Dixon y Senior 

(2009) analizando las respuestas, construcciones y apreciaciones por parte 
de los estudiantes. El proceso navegó por la exposición del uso de material 
cartográfico tanto en el arte como en la educación, situándolo como una 
posibilidad de representar y esquematizar el acceso al conocimiento, suma-
do a sesiones de discusión, debate y construcción cartográfica. 

Las 25 propuestas generadas se expusieron en los espacios abiertos de la 
facultad, acción que se complementó con textos e imágenes en un espacio 
virtual generado exclusivamente para la asignatura. Finalmente un texto 
narrativo daba cuenta de las percepciones del instrumento por parte de los 
mismos creadores, denotando un carácter innovador, creativo y flexible 
dentro del binomio arte-educación. 

La puesta en escena de la cartografía como formato artístico, propició en 
los participantes un reconocimiento de la imagen visual como protagonis-
ta en la generación de conocimiento. De hecho, la cartografía del docen-
te-investigador, compuesta por cuatro paneles de papel translúcido y con 
una silueta arbórea, configuró una especie de “habitáculo en penumbra” en 
el que se situaron palabras claves del proceso creativo, asumiendo un lugar 
de encuentro y un espacio de reflexión personal relacionado con la imagen 
(Macaya, 2017). Así, la participación del investigador en la construcción 
cartográfica posibilitó la compresión de un territorio conectado entre la 
docencia, el arte y la investigación (Irwin y De Cosson, 2004).

Otra modelo lo encontramos en Cartografíar desde la experiencia artís-
tica, módulo impartido en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Murcia. Allí, el contenido teórico/práctico, propone al estudiante la elabo-
ración de una cartografía personal en la que refleje su trayectoria acadé-
mica, llevando al auto-análisis de los conocimientos adquiridos durante 
tres años de carrera, así como hacia la proyección profesional dentro de su 
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ad disciplina. La propuesta cartográfica debe comunicar de manera sintética y 
en un solo plano, las diferentes conexiones que el estudiante ha construido 
a través de sus estudios, una prueba sencilla a simple vista, pero con la com-
plejidad del aspecto creativo y conceptual (Perales, 2010).

El recorrido urbano como un instrumento investigativo y una estrategia 
de enseñanza, también supone una forma de apropiarse de la ciudad de for-
ma espacial, sensorial y activa. En la Universidad de Granada, un grupo de 
estudiantes de Educación Primaria y Preescolar (2014-2015) participaron 
en algunas actividades que pretendían revelar una dimensión desconocida 
de la urbe. La propuesta enfatizó en el recorrido como una posibilidad para 
el trabajo a/r/tográfico. La instrucción consistió en trazar sobre un mapa 
de la ciudad los recorridos diarios realizados durante una semana. El mapa 
de referente era una pieza en blanco y negro sin identificar ningún lugar 
específico, considerada como una gráfica neutra de ciudad. 

El ejercicio creó conciencia en los estudiantes, al reflexionar en sus pro-
pios hábitos y en las diferentes decisiones que se toman al caminar de 
acuerdo a los itinerarios. En este caso, el mapa como una herramienta car-
tográfica, permitió generar una serie de códigos visuales con los que los 
mismos estudiantes pueden trabajar nociones como proporciones geográ-
ficas, distancias y orientación. El conjunto completo de los trazos realizados 
fue llevado al espacio digital, superponiendo las diferentes capas de infor-
mación urbana y re/creando otras piezas visuales desde las que se pueden 
establecer similitudes, particularidades y comparaciones desde un nivel 
más artístico, ampliando el panorama a/r/tográfico que ofrece la ciudad 
(Genet et al., 2019).

Desde un ambiente más transdiciplinar, el colectivo Taller Circular con-
figuró un proyecto de investigación condensado en un libro-arte, una ex-
posición itinerante y 16 cartografías experienciales alrededor de la urbe. El 
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Cita Visual. (Genet, R., et al., 2019)
Media Visual Planimétrica. Resultados Visuales. 

Trayectos en la ciudad. Todos los trayectos de los estudiantes.
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ad proyecto nace del encuentro con una imagen accidente: un joven cargando 
una bola de icopor14 gigante en su espalda. De inmediato la imagen se co-
nectó con el mito del titán griego Atlas y el colectivo decidió relacionarla 
con los tránsitos urbanos y las experiencias personales que ocurren en el 
centro de Bogotá, un espacio de “encuentros, intercambios y acontecimien-
tos importantes para el país”. La dinámica consistió en invitar a un recicla-
dor, algunos vendedores ambulantes, un estudiante y un profesor, para 
contar su relación con la urbe (González, 2018).

Rápidamente, los diálogos se tornaron más trascendentales y como re-
sultado “se obtuvo un mapeo de gente que diariamente hace rutas que 
se sobreponen: personas empujando carritos de madera, madres y abue-
las con sus hijos, estudiantes con morrales y oficinistas con maletines. Un 
recordatorio de los pesos que lleva consigo el ser humano” (45 Salón Na-
cional de Artistas, 2019). La narración verbal fue traducida a cartografías 
experienciales: mapas de los propios recorridos realizados, junto a retra-
tos ilustrativos, suficientes para conformar el Atlas del Centro de Bogotá 
(2018)15, una especie de instalación artística bajo el concepto de libro. 

La solución del artefacto consistió en la construcción de una caja de ma-
dera que al desplegarse se convierte en una mesa de luz, que permite leer 
los 16 cuadernillos individuales de los titanes urbanos invitados. Para el día 
de su exposición el colectivo cargó el dispositivo por algunos puntos clave 
del centro de la ciudad, permitiendo que otros transeúntes urbanos se acer-
caran a leerlo y conocerlo. Más adelante el proyecto, ganador de la Beca 

14 Icopor: poliestireno expandido.
15 Proyecto ganador de la Beca libro de artista Cartografías Urbanas (2018) de la Funda-

ción Gilberto Alzate Avendaño y de la Beca para proyectos editoriales independientes 
(2019) en el 45 Salón Nacional de Artistas del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, 
Bogotá D. C.
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Atlas

Compuesto por cuatro fotografías del libro Atlás del Centro de Bogotá  
y un registro de la lectura del libro-arte en día de exposición (45sna, 2019).
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ad Cartografías Urbanas (2018), se estructura como un conjunto procesual de 
investigación/creación y se convierte en una publicación editorial indepen-
diente que habla del sentido estético de ciudad, los métodos de investiga-
ción urbana y la gráfica experimental.

Tanto en el arte como en la educación, la cartografía contemporánea se 
manifiesta como un instrumento idóneo para identificar sistemas de pen-
samiento. En un sentido metafórico “una cartografía no representa un es-
pacio tal cual es, sino que constituye una ficción, una representación hipo-
tética donde pueden visualizarse datos” (Martín y González, 2018, p. 108). 

Así, el discurso cartográfico se liga completamente a una imagen con-
formada por un sistema complejo de signos, y dicha imagen no se puede 
constituir como un espacio con valor vacío, sino como un espacio reflejo 
de una construcción social. Estas relaciones determinan a la cartografía no 
solo por sus limites visuales (lo que se ve), sino sobretodo por las relacio-
nes estéticas producidas en su proceso de re/presentación (lo que no se ve). 
La ilustración Ocean Chart de Henri Holiday, realizada para el poema de 
Lewis Carol, The Hunting of the Snark (1876), es un claro ejemplo de este 
desplazamiento cartográfico, pues presenta una zona en blanco delimita-
da tan solo por puntos cardinales, latitudes y longitudes; un sistema/mapa 
propicio para los cazadores que pueden trazar su propia aventura, sin te-
mor a perderse en el océano. 

Experiencia 2: Cartografía – Flat Lay

Cartografía – Flat Lay (2020) deriva de las Acciones Artísticas de Confi-
namiento en Casa (AACC) propuestas entre marzo-abril 2020. En este caso, 
las acciones fueron entregadas a estudiantes del grado de educación social 
(3º curso) de la Universidad de Granada (Granada – España), estudiantes 
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ad de diseño gráfico (1º, 3º y 6º semestre) de la Corporación Universitaria  

UNITEC (Bogotá D.C. – Colombia), pero también fueron compartidas con 
algunos transeúntes urbanos cercanos al investigador quienes participa-
ron de manera voluntaria.

La AACC18, proponía una exploración de mi espacio casa reuniendo to-
dos los elementos que se pudiesen llevar a un recorrido, caminata o viaje 
por la ciudad. Dicho material debía ser organizado para conformar una es-
pecie de bodegón contemporáneo o composición fotográfica flat lay, muy 
usado en las redes sociales y en la publicidad digital. En este tipo de registro 
visual, los objetos deben estar dispuestos en una superficie plana, todos a 
la misma altura, para luego hacer una fotografía cenital en la que todos los 
elementos queden involucrados dentro de la toma (Durán, 2018).

Para esta acción los participantes estaban en la libre elección de involu-
crarse en el registro visual, teniendo como referente la serie Montblanc, 
Capsule Collection (2018), una narración visual realizada en colores na-
ranja y verde esmeralda, propuesta el fotógrafo Simone Bramante y la ar-
tista del tatuaje Cinzia Bolognesi. Los 54 registros recibidos, permitieron 
coleccionar narraciones visuales del espacio ciudad en donde se mezcla la 
experiencia del recorrido urbano, la memoria y la acción creativa. El ma-
terial fue archivado por nombre y apellido del participante, una catego-
ría nominativa empleada en el proceso creativo como determinante de la 
composición final. 

Tomando como referente las gráficas ilustrativas de los atlas geográficos 
usados para la enseñanza media, Palimpsesto Urbano #2 se conforma de 
una serie de cinco cartogramas y tres animaciones .gif. Los cartogramas, 
tienen como guía de construcción, una rejilla en la que se distribuyen las 
letras del alfabeto en cinco grupos, tanto en disposición vertical como ho-
rizontal, estableciendo una guía de coordenadas donde se ubican los regis-
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ad tros visuales obtenidos [de acuerdo al nombre (eje vertical) y apellido del 
participante (eje horizontal). Las imágenes han sido convertidas a modo de 
blanco/negro y calcados digitalmente en línea, tomando como referente 
visual los ejercicios cartográficos de Wigglesworth y Till (1998). 

Cada cartograma contiene las composiciones en blanco/negro a las que 
se superpone el calco digital reflejado en la parte derecha del plano.  A cada 
esquema se le atribuye un color diferente, con el fin de distinguir los dife-
rentes territorios visuales logrados a partir del recorrido mental de ciudad. 
Anexo a los cartogramas, se incluyó un listado índice con las respectivas 
instrucciones para identificar el aporte individual de los participantes. 

La superposición de los cinco calcos digitales re/construye la ciudad a 
manera de palimpsesto, una lectura urbana en la que están incluidas las 
narraciones de todos los participantes y cuyo proceso de interpretación se 
sintetiza visualmente en la animación flat1.gif (Guerrero, E., 2020). Por su 
parte la animación flat2.gif (Guerrero, E., 2020), narra la construcción vi-
sual de los cartogramas, un sustento gráfico en el que se describe el proceso 
creativo: trazado/composición/perspectiva, base de estudio en la investi-
gación. Finalmente flat3.gif (Guerrero, E., 2020), contiene una memoria vi-
sual de los aportes entregados por los participantes, convirtiéndose en una 
secuencia visual en tratamiento de blanco/negro sobre la que se inscribe la 
memoria inicial del proyecto.

Para los participantes, la solución cartográfica se comprendió como una 
forma interesante de componer la imagen de ciudad, una especie de orden 
fotográfico frente al caos urbano generando una tridimensionalidad, y la 
posibilidad de perderse en el buen sentido al intentar desenredar los dife-
rentes planos. Así, la cartografía se entiende como una suerte de memoria 
colectiva en la que se intersectan diferentes experiencias urbanas simultá-
neas, representadas por la sobrecarga visual de los recorridos urbanos. 



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2019) 
Composición Flat Lay 
Conformado por tres citas visuales de la serie Montblanc, Orange Capsule (Bramante, Boblognesi, 2018)  
más nueve ejercicios para AACC18 (2020) propuestos por Camargo, D.; Estrada, V.; Santos, E.; Guerrero, K.;  
Guerrero, E.; Ortega, G.; Sabogal, M.; Guerrero, E.J.; y Sánchez, N., participantes de la experiencia.
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sobre la cartografía contemporánea relacionadas anteriormente, y la ex-
perimentación conceptual/visual argumenta a la cartografía como un ins-
trumento de investigación/creación, útil para enseñar y pensar la ciudad. 
De otro lado, la propuesta se presenta bajo la metodología art/ográfica de 
investigación (Irwin, 2013), pues enlaza acciones creativas propias del in-
vestigador, contiene una sustancia de investigación visual enmarcada por 
la experiencia estética del recorrido urbano, y, se presenta como un método 
pedagógico compartido con estudiantes y replicado por otros docentes/
investigadores para reflexionar sobre la ciudad contemporánea. 

Cartografía Flat Lay se concluye como una imagen palimpsesto, que 
cobra dimensión al desplegar tanto el proceso creativo como la interpreta-
ción narrativa, dejando una perspectiva urbana abierta ante la apropiación 
visual del observador. �

Media Visual _ Guerrero, E. (2020)
CartoFlat

Compuesta por 2 fotogramas de flat1.gif (2020) y 1 fotograma de flat2.gif (2020).
Disponibles en: https://www.behance.net/gallery/97797515/palimpsesto-urbano-2

Páginas siguientes: 
Cartografía Visual _ Guerrero, E. (2020)
Cartografía Flat Lay
Compuesta por 5 cartogramas derivados de la AACC 18 (2020).
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/97797515/palimpsesto-urbano-2

https://www.behance.net/gallery/97797515/palimpsesto-urbano-2
https://www.behance.net/gallery/97797515/palimpsesto-urbano-2




Participantes # Coordenadas

Alejandra Vásquez 5 AE-UZ

Alejandro Vásquez 3 AE-UZ

Alicia Fuentes 4 AE-FK

Ana Cruz 3 AE-AE

Angélica Sabogal 1 AE-PT

Angie Urquijo 4 AE-UZ

Arif Rojas 3 AE-PT

Camilo Ocampo 2 AE-LO

Camilo Pérez 3 PT-AE

Carmen Reguero 5 PT-AE

Cecilia Fernández 5 AE-FK

Cristina Velasco 5 UZ-AE

Daniela Vergara 1 AE-UZ

David Camargo 2 AE-AE

David Díaz 1 AE-AE

Douglas Ayure 4 AE-AE

Edward Guerrero 1 AE-FK

Edwin Guerrero 2 AE-FK

Elizabeth Santos 2 AE-PT

Gabriela Ortega 3 FK-LO

Ingrid Hernández 3 FK-FK

Jaider Barón 3 FK-AE

James Gámez 5 FK-FK

Jessica Ubeda 5 UZ-FK

Juan Beltrán 4 FK-AE

Juan González 2 FK-FK

Julián Suárez 1 FK-PT

Junior Fonseca 4 FK-FK

Kevin Bermúdez 1 FK-AE

Katherine Corredor 5 FK-AE

Participantes # Coordenadas

Katherine Guerrero 1 FK-FK

Laura Rodríguez 4 LO-PT

Lesly Wagner 2 LO-UZ

Lina Jaimes 3 LO-FK

Lina Parada 5 LO-PT

Luis Muñoz 5 LO-LO

Luisa Ruiz 3 LO-PT

Mabel Garzón 1 LO-FK

María Cueto 4 LO-AE

María Hernández 4 LO-FK

María Ramírez 5 LO-PT

María Rojas 4 LO-LO

Mariana Ibarra 2 LO-FK

Maryan Balaguera 1 LO-AE

Mauro Quijano 3 LO-PT

Miguel Otálora 1 LO-LO

Monserrat Agea 5 LO-AE

Natalia Quesada 4 LO-PT

Nicolás Ramírez 2 LO-PT

Nicolás Sánchez 1 LO-PT

Pedro Botero 4 PT-AE

Ricardo Castillo 1 PT-AE

Tania Sotelo 1 PT-PT

Valentina Estrada 2 UZ-AE

Viviana Díaz 3 UZ-AE
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Instrucciones: 
1. En el listado ubicar nombre y apellido. 
2. Allí se indica el número del cartograma  

y las coordenadas en las que se encuentra 
el aporte visual. 

3. El eje horizontal corresponde al nombre  
y el eje vertical al apellido.
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“El dibujo no sólo es la idea en el mismo momento de manifestarse,  
sino el registro del mapa sensible del proceso” 
(Díaz, 2007).

“La ciudad –la polis– es el lugar de convivencia, la tolerancia,  
y la socialización, por lo tanto, el lugar de la creación de la cultura.  
En ese sentido, lo propiamente urbano no consiste en la aglomeración  
de edificios sino en los espacios que están entre los edificios: los edificios 
son privados y lo realmente público son los espacios abiertos. Desde  
el punto de vista físico, esta es la primera precisión que es necesario hacer; 
la ciudad, la define lo urbano” 
(Arango y Salmona, 2000, p. 150).

Palimpsesto Urbano #3
_ dibujo panorámico
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Experiencia 1: dibujo y patrimonio

El premio Dibujatón: ilustra el patrimonio de Bogotá (2017) organi-
zado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IPDC, pre-
tendía vincular al habitante con el patrimonio cultural de la ciudad 

a través de la práctica del dibujo, con el fin de reconocer herramientas que 
aportarán en la transmisión de la memoria e identidad del entorno urbano 
(Scrd, 2020). La convocatoria incluyó una categoría de dibujo de ornamen-
tos y citó a los participantes en el Cementerio Central de la ciudad de Bo-
gotá D.C., para llevar a cabo la jornada. La exploración se debía componer 
por una serie de dibujos que propusieran una narración visual del entorno, 
considerando diversos aspectos significativos para el participante.

La serie Leyendo un recorrido (Guerrero, 2017), hizo parte de las pro-
puestas presentadas para participar en el premio. Los 8 dibujos, realizados 
en técnica de grafito, carboncillo y algo de frottage, proponen una lectu-
ra de los acontecimientos que registró el creativo/investigador durante 
las horas que duró la experiencia. Los títulos de cada dibujo enumerados 
como Paradas, vinculan la imagen que se presentó al dibujante en el des-
plazamiento por el espacio, pero además relacionan mediante la palabra, 
sensaciones como el silencio o fenómenos naturales como la lluvia.

De manera individual, los dibujos identifican detonantes de recuerdos 
enfrascados en capiteles, columnas o tumbas. De forma conjunta, la com-
posición muestra una perspectiva panorámica del espacio, conectada des-
de la figuración geométrica o el trazo continuo de la línea, lo que a su vez 
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Fotoensayo _ (Guerrero, E. 2020)
Dibujatón
Compuesto por dos registros fotográficos realizados el día de la experiencia en el Cementerio Central, 
Bogotá D.C., más la manipulación digital del dibujo panorámico Leyendo un recorrido (2017).
Grafito, carboncillo y frottage.
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ro de la secuencia. Otros elementos como la huella del tiempo o la marca 
del acontecimiento, se re/presentan a través de las texturas generadas al 
frotar el sustrato con una espuma entintada. El silencio como instante pre-
sente y necesario en el recorrido urbano, se enmarca en el uso del blanco 
como parte de la composición.

El ejercicio realizado como dibujo rápido o sketch, según proponía el pre-
mio, plantea una perspectiva del andar por un espacio urbano, enlazando 
algunos elementos de pensamiento presentes en la ciudad, en la experien-
cia sensible y en los elementos arquitectónicos.

Panorámico… Una aproximación al método de dibujo 
de Germán Samper .

Composición panorámica: imagen o sucesión de imágenes  
que muestran un amplio sector de un espacio.

La puesta en perspectiva del recorrido urbano, podría generarse de di-
versas maneras. Al enfocarse sólo en el mobiliario arquitectónico como un 
anclaje a la realidad, dejaríamos a un lado la imagen fugaz de la memoria, 
situada en los espacios aparentemente vacíos entre los mismos edificios, 
según señalan Silvia Arango y Rogelio Salmona (2000). Una herramienta 
que permite re/crear la narración del paseo cotidiano es el dibujo ilustrati-
vo. La composición gráfica realizada, abandona la literalidad de la realidad 
del espacio urbano y condensa otros detalles de la experiencia estética tra-
duciéndolos en nuevos dispositivos visuales.

Otra particularidad que tiene la práctica del dibujo, es que el trazo singu-
lar del dibujante/creativo se mezcla con una estrategia propia usada para 
la re/presentación gráfica. Dicha estrategia, se convierte en una clave para 
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ad comprender las etapas de un proceso creativo. La práctica continua de di-
cho proceso, se convierte en un método propio, generando una manera de 
comprender y analizar la cotidianidad, estableciendo nuevos vínculos artís-
ticos en el pensamiento de ciudad.

Este tipo de prácticas artísticas que incorporan ejercicios creativos/crea-
dores, son mediadoras de lo urbano entre los habitantes y el espacio exte-
rior de la ciudad (Daza en IDPC, 2019, p. 12), contribuyendo al disfrute de 
los recorridos urbanos. El Premio Latinoamericano de Arquitectura Roge-
lio Salmona: espacios abiertos/espacios cerrados 16 es un ejemplo de ello, 
solo si comprendemos el proyecto arquitectónico como acto creativo. En el 
Tercer Ciclo 2018, el Premio se propuso elegir al ganador desde la selección 
de proyectos que integraban su función principal con el uso del espacio 
público, una intervención de la ciudad “en función del encuentro, el reco-
nocimiento del territorio y la generación de sensibilidad hacia los espacios 
construidos y vividos por todos” (Uribe en IDPC, 2019, p. 8). 

El ejercicio curatorial del Premio, intentó analizar las problemáticas de las 
ciudades latinoamericanas, entendiendo que las realidades sociales reflejan 
una serie de contradicciones plasmadas en una colcha de retazos en donde 
los proyectos arquitectónicos se convierten en bisagras que le proporcio-
nan coherencia a la función urbana, favoreciendo la experiencia estética 
de transitar y de apropiarse de la ciudad. El caso latinoamericano resalta 

16 El Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona: espacios abiertos/espacios 
cerrados, es una iniciativa de la Fundación Rogelio Salmona, con la intensión de resal-
tar trabajos de arquitectura de diferentes ciudades latinoamericanas y del caribe, como 
ejemplos estéticos o constructivos, y que además sean punto clave en la apropiación co-
lectiva del entorno. El premio se gestiona bianualmente y cuenta con la participación de 5 
jurados nacionales e internacionales quienes seleccionan la obra ganadora, reconociendo 
el valor del espacio publico para consolidación de ciudades incluyentes. Fuente: https://
premio.fundacionrogeliosalmona.org/el-premio.html (Consultado: 15_01_2020).

https://premio.fundacionrogeliosalmona.org/el-premio.html
https://premio.fundacionrogeliosalmona.org/el-premio.html
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
espacios abiertos / espacios colectivos

Compuesto a partir de una cita visual de Parque Cultural Valparaíso / PCdV, Valparaiso, Chile (Palma, 2012)  
[proyecto ganador del Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona: espacios abiertos / espacios colectivos], 

más tres fotografías independientes de Bogotá (Guerrero, 2018-2019).
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ad la inexistencia de manuales para construir ciudades perfectas y/o soñadas, 
pues las alteraciones cotidianas presentes en la urbe, reconstruyen la histo-
ria, la estética y la formulación de los proyectos, abriendo paso a la compleja 
definición de los espacios de ciudad y a la ambigüedad de los mismos, ca-
racterísticas propias de la ciudad contemporánea (Arango en IDPC, 2019, 
p. 76). Así, las disciplinas creativas como las artes, el diseño o la arquitectura, 
median entre la realidad social del individuo y el espacio urbano transitable.

Sin duda, los recorridos urbanos agendan un lugar importante en las in-
teracciones del espacio público, pues en la ciudad contemporánea la movi-
lidad se constituye en una problemática principal para la re-construcción 
del espacio. Los desplazamientos urbanos de los transeúntes están ligados 
a las temáticas de circulación y transporte de las ciudades. 

Hoy día, la conciencia se ajusta en la concepción de alternativas de movi-
lidad para la circulación, enfatizando en el transitar urbano más como ex-
periencia que como función, una práctica que se vive en tiempos y lugares 
precisos y se mezcla en la vida cotidiana del habitante. En consecuencia con 
la accidentalidad de la experiencia estética, es necesario señalar que el des-
plazamiento por la ciudad se torna en una “odisea cotidiana” complejizando 
la movilidad; y en esa línea, no se puede olvidar a la calle como el plano en el 
que participan diferentes actores urbanos, convirtiéndose en el escenario de 
intercambio humano y de expresión cultural (Pérez en IDPC, 2019).

Haciendo énfasis en el recorrido urbano como una experiencia en la urbe, 
el Museo de Bogotá organizó la Exposición Germán Samper. A aprender 
se aprende dibujando (IDPC, 2016), más tarde convertida en una publica-
ción editorial, con el propósito además, de divulgar la práctica ilustrativa 
del arquitecto e investigador bogotano. La curaduría abordó una retros-
pectiva de los apuntes y croquis de viaje de Germán Samper a partir de una 
colección de más de 5.000 dibujos, realizados durante seis décadas en 267 
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noamericanas y europeas, su visión como arquitecto, el concepto de viaje, 
así como la influencia de su mentor Le Corbusier para abandonar los regis-
tros fotográficos y tomar la libreta de apuntes, llevaron a Samper a tener la 
certeza en el dibujo como su forma para comprender el espacio urbano. La 
numeración de sus gráficas, las anotaciones textuales, o, la línea simple de 
dibujo pero compleja en detalle, son algunas de las características visuales 
que componen su trabajo.

Sin embargo, los dibujos más que ser un registro visual del espacio tran-
sitado, sostienen la capacidad de investigar la ciudad a partir de una prácti-
ca creativa de manera compleja. Para Samper, la problemática de la ciudad 
contemporánea, así como de lo urbano y del espacio público pueden ser 
analizados a través de herramientas artísticas de representación como el 
dibujo. Para ello, la dimensión de movimiento sobre el paisaje urbano, esta-
blece una relación entre percepción e interpretación, un viaje de ida y vuel-
ta entre la creación artística y la vida cotidiana (IDPC, 2017).

Como objeto plástico, las libretas de dibujos del arquitecto se entienden 
como una herramienta artística compuesta por dos elementos conectados 
entre sí: uno de carácter estético que corresponde a la sensación producida 
al recorrer las páginas con los sentidos atentos, y otro de carácter investi-
gativo al comprenderla como una suerte de memoria científica – artística, 
sirviendo de soporte para identificar los rasgos arquitectónicos de los espa-
cios transitados. “Los cuadernos de Samper dan cuenta de la manera en que 
ha entendido al mundo, como lo afecta y, en respuesta, como lo presenta de 
nuevo. El dibujo ‘no es una reproducción, es una re-creación, un producto 
nuevo de la interpretación’” (Henriquez en IDPC, 2017, p. 21).

En la práctica de dibujo, Samper emplea dos estrategias que identifican 
su relación con el espacio urbano: recorridos y transparencias. El recorrido 
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ad se asume como un boceto continuo del espacio transitado, manteniendo 
la escala del lugar, indiferente del punto de fuga dibujado; así, la perspec-
tiva configurada, sitúa al observador en la propia interpretación del au-
tor, entendida por él mismo como “la cuarta dimensión”. Por otra parte la 
transparencia, se convierte en una suerte de edición del espacio, en donde 
Samper elimina lo que considera que interfiere en la lectura del lugar, trans-
formando la interpretación de la realidad y brindando una nueva capa de 
lectura de la ciudad (Henriquez en IDPC, 2017).

La colección de dibujos elaborados por el arquitecto, narra diferentes es-
pacios visitados a lo largo de su vida. Su trabajo puede ser recorrido de dife-
rentes maneras, similar a la acción de desplazarse por el espacio cotidiano. 
Los croquis y apuntes ilustrativos se convierten en una herramienta que 
permite dialogar con la arquitectura y la memoria de la urbe. 

La perspectiva del lugar, el punto de vista de autor y las anotaciones rea-
lizadas como complemento al elemento arquitectónico, son algunas de las 
claves que determinan el análisis de sus obra. Para Samper, la gráfica ilustra-
tiva se convierte en una esencia tan poderosa, que se filtra en la experiencia 
estética del transeúnte. Acudir a la ilustración como un registro de los espa-
cios recorridos es el testimonio de la re/construcción de la imagen urbana.

En este escenario, el dibujo panorámico forma parte del trabajo del arqui-
tecto. Para ello, establece un método definido como un “proceso sensible de 
documentar desde un punto de vista amplio y de conjunto”. Para Samper, 
el método también denominado paseos o recorridos urbanos, nace de la 
necesidad de sumar una dimensión de movimiento a las tres dimensiones 
que tienen los objetos: largo, ancho y alto. La representación gráfica de esta 
acción hace énfasis en el espacio público de una manera muy extensa. “La 
ciudad exige el desplazamiento del ojo del observador… Tras haber pasea-
do una zona urbana, en un plano elijo un paseo urbano y después lo recorro 



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Dibujos Germán Samper
Conformado a partir de tres citas visuales de G. Samper: Dibujo 3653, Plaza de Bolívar. Panorámica General. Bogotá, Colombia (2001); 
Dibujo 1232, De la Calle de las Damas al Parque de Bolívar. Cartagena, Colombia (1979); y Dibujo 3708A, Plano del recorrido por la ciudad 
e indicación de dibujos. Ouro Preto, Brasil (2007). Fuente: IDPC (2017).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Tiempo: Reconocer, Observar, Entender, Dibujar

Conformado a partir de cuatro citas visuales de Germán Samper, a dibujar se aprende dibujando 
(Samper, D. [p.14] y Mejía, M. [p. 20, p. 194] en IDPC, 2017). 
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ad dibujando los aspectos más significativos” (Samper en IDPC, 2017, p. 139). 
El arquitecto se sitúa en determinado punto para iniciar su dibujo, teniendo 
como guía la línea de horizonte o visualización, se desplaza a otro punto 
del recorrido para complementar la representación gráfica. Las claves del 
proceso creativo se sitúan desde el concepto de tiempo, elemento del que 
dispone el arquitecto para recorrer, observar, entender y dibujar. La puesta 
en práctica de este método requiere de las aptitudes del investigador y de 
la experiencia estética del creativo en el espacio urbano.

Desde la arquitectura como disciplina creativa, tanto el Premio Rogelio 
Salmona como el trabajo del arquitecto Germán Samper, muestran dife-
rentes claves para comprender a la ciudad contemporánea desde el reco-
rrido urbano y la visión panorámica de ciudad. La primera resaltando la 
función social de la disciplina en medio de la realidad latinoamericana, y 
la segunda, estableciendo un acercamiento investigativo/estético desde la 
representación gráfica del espacio.

Otros referentes…

Con todo esto, el “potencial que encierra el dibujo permite su explota-
ción desde diversos ámbitos que van desde lo meramente técnico y codifi-
cado a lo más expresivo y propositivo” (Salgado et al, 2017). Otro referente 
de trabajo ilustrativo lo encontramos en el campo de las artes plásticas, 
donde Diego Hernández recurre al dibujo como una herramienta para la 
reconstrucción del territorio. En su obra Subrepción (2015), el artista rea-
liza una serie de dibujos analizando algunas piezas de estampillas colom-
bianas pertenecientes a la segunda mitad del siglo XX, un período caracte-
rizado por agitaciones políticas y sociales en el escenario histórico del país. 
La propuesta ejerce una crítica entre imagen y poder, resaltando algunos 
eventos que el discurso oficial de gobierno dejó de lado para aumentar el 
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re/narrar los acontecimientos situados en la memoria colectiva (urbana y 
rural) que acompañarían el encuadre fijo de la estampilla, a partir de una 
línea tenue e inestable. La recreación narrativa, alude a la memoria gráfi-
ca popular entendida como una forma de investigación para el análisis de 
la compleja historia de la cultura colombiana y que además garantiza una 
comprensión panorámica de los lugares escogidos (Hernández, 2015).

Volviendo a la cuestión de lo panorámico, Edward Ruscha presentó en el 
fotolibro Every Building on The Sunset Strip (1966) una secuencia visual 
de la emblemática calle estadounidense. La edición muestra una explora-
ción fotográfica sobre la experiencia del recorrido urbano en 54 páginas 
encuadernadas a modo de acordeón. Para su proceso de registro, debió 
ubicar su cámara sobre un trípode y desplazarse a poca velocidad en la 
parte trasera de un camión, capturando todos los edificios ubicados a lado 
y lado de la calle. Posteriormente, procedió a unir las fotografías generan-
do una secuencia visual para cada lado de la calle, e imprimiendo una en la 
parte superior y otra, de manera invertida, en el parte interior (Haro, 2013). 
El espacio central de la publicación propone una línea blanca que guía la 
lectura del espacio ciudad.

 “Además de un conjunto de instantáneas, lo que acumula Ruscha en la pie-

za es una verdadera colección de momentos diferentes, de tiempos sola-

pados, que le proporcionan un recorrido visual y temporal tanto a la calle 

como a la fotografía” (García, 2011). 

La composición panorámica, corresponde a diferentes momentos esté-
ticos de la misma calle, diferenciados por las alteraciones visuales que se 
generaron al diagramar la imagen. Esta pieza mezcla desde lo visual, una 
conexión entre la memoria urbana, la particularidad del proceso creativo y 
el sentido re/constructivo de ciudad.



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Sin título
Compuesto a partir de tres citas visuales de la obra Subrepción (2015) de D. Hernández. 
Dibujo en lápiz sobre papel.
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Cita Visual _ E. Ruscha (1966)
Every Building on The Sunset Strip

Colección MACBA. © Edward Ruscha, Los Ángeles, California, 2020.
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ad La re/construcción de la ciudad relacionando las cuestiones de tiempo e 
imagen también la encontramos en la serie London (2015) de Idris Khan. 
Concebida inicialmente como acción artística para el magazine The New 
York Times (2012), el proyecto seleccionó algunos hitos arquitectónicos de 
la ciudad europea para re/presentar el vínculo entre esencia urbana e his-
toria. Las imágenes finales son palimpsestos visuales conformados por de-
cenas de capas fotográficas provenientes de archivos y postales turísticas 
producidas en masa (Witkin Gallery, 2016). 

 “What I quite like about the whole process is that these landmarks are 

photographed a million times a day, but you can create more than just a 

document — a feeling of stretched time. I try to capture the essence of the 

building — something that’s been permanently imprinted in someone’s 

mind, like a memory.” 

 [“Lo que me gusta de todo el proceso es que estos puntos de referencia se 

fotografían un millón de veces al día, pero puedes crear más que un docu-

mento –una sensación de tiempo extendido. Intento capturar la esencia del 

edificio– algo que se ha grabado permanentemente en la mente de alguien, 

como un recuerdo”] (Khan, 2012). 

Además de la estructura de palimpsesto, usada como estrategia de crea-
ción y como propuesta visual, la serie en conjunto conforma una perspecti-
va panorámica de la ciudad que relaciona visiones personales y fragmentos 
de memoria urbana.

La configuración panorámica de ciudad de modo visual permite capturar 
la complejidad del territorio recorrido. La colección de registros urbanos 
de la fotógrafa Stephanie Jung, logrados desde la caminata y el registro 
espontáneo por diferentes ciudades del mundo, establece una perspectiva 
del espacio a través de duplicados visuales y sutiles movimientos del ángu-



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
tiempo _ imagen _ ciudad
Compuesto a partir de las citas visuales The Houses of Parliament,  
St. Paul’s y Tower Bridge de I. Khan (2015).
Impresiones en platino-paladio sobre papel Fabriano Artístico.
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Fotoensayo_ Guerrero, E. (2020)
Duplicado y movimiento
Compuesto a partir de las citas visuales New York V, New York VI,  
y New York VII de S. Jung (© 2020)
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o lo fotográfico. La técnica de exposición expandida congela en el registro 

fotográfico instantes específicos de la cotidianidad. La superposición de las 
imágenes presenta un estado de ánimo colectivo del espacio urbano, re-
flejando un caos abstracto desde la propuesta visual. El propósito de Jung 
parece centrado en “hacer imágenes que parecen difuminarse de un mo-
mento a otro hasta que la nitidez del obturador se pierde por completo… 
El foco permanece inalterado, pero el momento se prolonga más allá del 
punto de reconocimiento” (Beecher, 2015). 

Así, la imagen resultante está lejos de clarificar detalladamente las parti-
cularidades de la vida cotidiana como lo haría una instantánea fotográfica; 
por el contrario, arroja al espectador en una lectura palimpséstica de ciu-
dad compleja, centrando su visión en la perspectiva panorámica de ciudad 
para crear conexiones con su experiencia vivida. 

Es posible que la conformación de la imagen panorámica urbana “se pre-
sente forzosamente incompleta, expectante, a la espera de que el observa-
dor la finalice con el recorrido de su mirada. De una forma radicalmente 
transgresora, el tiempo en la imagen panorámica –aparentemente instan-
táneo, atemporal y fuertemente condensado- se erige en estandarte de una 
visualidad de la desaceleración…, …para contrarrestar la imparable acelera-
ción de la modernidad” (Freixa, 2011). 

En este ambiente, el recorrido urbano y el registro visual, bien sea desde 
la foto o el dibujo, se convierten en instrumentos para potencializar la re/
construcción del espacio ciudad. Desde la educación artística, es una opor-
tunidad para reconocer las dinámicas cotidianas unidas a la memoria a tra-
vés de fragmentos de tiempo presentes en la experiencia estética.
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ad Experiencia 2: Palimpsesto Urbano _ Panorámico

La práctica artística del dibujo permite activar una serie de acciones crea-
tivas. Como procesos, 

 “… se codifican y almacenan un conjunto de datos gráficos que desarrollan 

las capacidades de retener, recordar o evocar. La interpretación, supone la 

traducción personal de esos datos percibidos, precipitando procesos de ra-

zonamiento, deduciendo o argumentando el significado de los mismos. Al 

representar se vuelve a presentar o crear de nuevo una situación o hecho 

percibido o ideado con anterioridad, lo que lleva consigo el simular, imitar 

o reproducir siguiendo algún sistema de ordenación, esto es, la disposición 

de una serie de datos en la superficie de un soporte, que comprende reunir, 

agrupar y relacionar elementos por clases o categorías, comportando ac-

ciones como jerarquizar, sintetizar o esquematizar” (Díaz, 2007, p.62). 

La capacidad de interpretación, re/presentación y ordenación, se pone en 
juego en los procesos de creación artística. 

El ejercicio clave de esta experiencia, deriva de las Acciones Artísticas de 
Confinamiento en Casa propuestas entre marzo-abril 2020, y planteadas 
como parte de la estrategia artística/educativa en esta investigación. El 
planteamiento de la AACC15, pretendía recurrir a la memoria para tratar 
de recordar una calle de la ciudad donde vivían los participantes, en este 
caso 34 estudiantes de diseño gráfico17 a los que se sumaron 9 amantes de 
las caminatas urbanas cercanos al investigador. 

En esta ocasión los estudiantes ya estaban familiarizados con la reflexión 
del acontecimiento en el espacio ciudad, pues en ocasiones anteriores el 

17 Estudiantes de los laboratorios de Dibujo I, Expresión I, Expresión III (2020-1), Escuela de 
Artes y Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria UNITEC, Bogotá D.C.



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
La calle de la memoria
Compuesto a partir de la Cita Visual Dibujo 3064, Puente de la Academia. Venecia, Italia, de G. Samper 1976 en IDPC (2017);  
más siete ejercicios para AACC15 (2020), propuestos por Rubio, J.; González-Murcia, J.; Cruz, A.; Vera, K.; Ortega, G.;  
Guerrero, E.; y Hernández, I., participantes de la experiencia.
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creativo/editorial como una estrategia de investigación/creación, y las ac-
ciones cotidianas como una posibilidad para el trabajo artístico.

Para la re/presentación visual de la AACC15, se indicó tomar una hoja en 
blanco y realizar un sketch arquitectónico o dibujo rápido en tinta negra. La 
composición, debía señalar las características que más llamaran la atención 
del espacio urbano seleccionado. 

El objetivo de la práctica artística se enfocaba en la conformación visual 
de un dibujo panorámico de ciudad y para ello, se presentó como referente 
el Dibujo 3064 (1976) del arquitecto Germán Samper que corresponde al 
Puente de la Academia en Venecia, Italia. 

El grupo total de participantes, se aproximó a la actividad con un nivel 
variado de dibujo, algunos ya habían adquirido facultades prácticas y con-
ceptuales que les permiten desarrollar esquemas urbanos, otros apenas 
habían iniciado la adquisición de dichos factores. De manera figurativa o 
abstracta, los participantes plantearon composiciones que correspondie-
ron con la actividad propuesta, plasmando en sus ejercicios la visión propia 
del recorrido urbano.

La colección final conformada por 54 registros visuales panorámicos 
compartidos de manera virtual, mezcla una investigación de ciudad con la 
experiencia del recorrido urbano, desde la memoria y la práctica del dibujo 
accediendo a un escenario íntimo que se hace público. El material fue cla-
sificado por nombre y apellido del participante para identificar su aporte 
en la re/construcción visual del Palimpsesto Urbano – Dibujo Panorámico 
(Guerrero, 2020). 

El docente/investigador, procedió a digitalizar los dibujos en blanco/ne-
gro y convertirlos en línea de vector a través de herramientas tecnológicas. 
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ad Los resultados de este proceso se organizaron uno a uno, para conformar 
una secuencia panorámica subdividida en 21 secciones. Estas secciones se 
superpusieron usando la técnica de la Media Visual para generar la imagen 
Palimpsesto Urbano 3 (Guerrero, 2020), la cual inicia el despliegue narrati-
vo en una propuesta editorial de 52 páginas. 

Como artefacto visual, la pieza editorial condensa una secuencia imagi-
naria del espacio urbano re/creada por diferentes transeúntes. Las líneas de 
dibujo se mezclan con las visiones de otros participantes dando origen a un 
nuevo espacio alojado en la memoria y que recobra una dimensión visual 
a través del dibujo.

Continuando la exploración, la re/construcción visual se traslada a una 
dimensión audiovisual en el Video Palimpsesto Urbano #3 _ Dibujo Pa-
norámico (Guerrero, 2020), una secuencia de imagen en movimiento de 
minuto y medio, en donde la lectura del espacio se realiza a través de la 
pantalla digital, convirtiéndose en un nuevo recorrido de ciudad que re/
presenta un proceso creativo.

Para los participantes, la experiencia significó un acercamiento intere-
sante sobre el re/conocimiento de su propio espacio. El dibujo se convir-
tió en una manera de volver a recorrer el espacio, definiendo a través de 
la línea simple o trazo, un vehículo interpretante/creativo de los sucesos 
cotidianos. Las composiciones resaltan características particulares tanto 
de la ciudad, como del transeúnte, en donde el participante se ve refleja-
do y crea conciencia de su andas diario. La dimensión audiovisual y digital 
del Palimpsesto Urbano, permitió un rápido acercamiento al participante, 
viéndose involucrado como parte de una investigación conjunta sobre ciu-
dad e identificando nuevos elementos tanto en su aporte artístico como los 
del otro, mientras se visualiza la pieza. Finalmente, como una re/construc-
ción gráfica de un recorrido derivado de la memoria colectiva, la pieza se 
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vas reflexiones sobre el territorio y sobre la experiencia estética generando 
conciencia sobre la cotidianidad del transitar urbano.

Así, este Palimpsesto Panorámico como estrategia de enseñanza, inves-
tigación y creación sobre ciudad, se puede comprender desde dos niveles. 
Uno visual, definido por la composición superpuesta de los dibujos digi-
talizados, por la pieza editorial como objeto impreso y plegable y por la 
pieza audiovisual soportada en la pantalla digital. De otro lado, por un ni-
vel conceptual que corresponde con la estructura palimpséstica urbana, las 
experiencias particulares y las reflexiones que detona la interpretación del 
recorrido cotidiano. 

Estos niveles conforman un mismo proceso a/r/tográfico que da paso a 
la una propuesta artística. Este proceso vincula desde lo gráfico el imagi-
nario de ciudad que mezcla gestualidad, espacio y sujeto, re/conociendo la 
esencia de la memoria urbana desde la práctica del desplazamiento. �

Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Productos Dibujo Panorámico

Compuesto a partir del diseño de portada y mockup editorial para libro  
Palimpsesto Urbano – Panorámico (2020), más un fotograma de la pieza  

audiovisual [1:30 min], disponible en https://vimeo.com/443551357.

https://vimeo.com/443551357




Media Visual _ Guerrero, E. (2020)
Panorámico Autor’s
Composición tipográfica a partir los nombres de los participantes de Palimpsesto Urbano – Panorámico (2020).
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 1 y 2
Compuesta a partir los ejercicios de Sabogal, A.; Camargo, D.; Muete, D.; y Santos, E. participantes de la experiencia.
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 5 y 6
Compuesta a partir los ejercicios de Fonseca, M.; González, M; Cruz, A.; Reyes, M.; y Balaguera, M. participantes de la experiencia.
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 7 y 8
Compuesta a partir los ejercicios de Ortiz, K.; Díaz, D.; Vergara, D.; Guzmán, N.; Herrera, J., González, G.; y Muñoz, L.;  
participantes de la experiencia.
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 13 y 14
Compuesta a partir los ejercicios de Otálora, M.; Calderón, G.; Rubio, J.; Camargo, D.; y Balaguera, M.; participantes de la experiencia.
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 15 y 16
Compuesta a partir los ejercicios de Suárez, J.; Barón, J.; Sotelo, T.; Vera, K.; y Ospina, N.; participantes de la experiencia.
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 17
Compuesta a partir los ejercicios de Fonseca, M.; Ortega, G.; y Parada, L.; participantes de la experiencia.
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Ilustración vectorial _ Guerrero, E. (2020)
Sección 21
Compuesta a partir los ejercicios de Bermúdez, K.; Estrada, V.; y Castillo, R., participantes de la experiencia.
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Media Visual _ Guerrero, E. (2020)
Palimpsesto Urbano 3
Compuesta a partir de 21 secciones de la secuencia Palimpsesto Urbano – Panorámico (2020).
Fotograma de animación digital .gif, disponible en: https://www.behance.net/gallery/101949329/palimpsesto-urbano-3.

https://www.behance.net/gallery/101949329/palimpsesto-urbano-3
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“Si es conveniente que un medio ambiente evoque 
imágenes ricas y vivida, también es conveniente  
que estas imágenes sean comunicables y adaptables  
a nuevas necesidades prácticas y que puedan 
desarrollarse nuevas agrupaciones,  
nuevos significados y una nueva poesía.”

(Lynch, 2015)

Palimpsesto Urbano #4
_ infografía ciudad
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El viaje: un palimpsesto visual…

La Acción Artística de Confinamiento en Casa #43, propuso realizar 
un poema visual sobre la temática del viaje. Para ello, se indicó a cada 
participante componer una imagen fotográfica en la que se integra-

ran objetos que se llevarían en una maleta de viaje. “Viajar trae consigo un 
desplazamiento, un itinerario que puede ser físico o conceptual. Viaja quien 
se traslada de un lugar a otro pero también viaja quién inmóvil rompe las 
amarras con su lugar, con su espacio y con su tiempo” (Jiménez, 2012). El 
objetivo de la acción radicó en la re/construcción de una metáfora visual 
sobre el viaje como experiencia sensible, iniciada en la memoria del indi-
viduo y afectada por la nostalgia, el ansia y el deseo de estar en otro lugar. 

Del total de los poemas visuales recibidos, se seleccionaron 25 registros 
fotográficos para ser superpuestos y conformar un palimpsesto que re/
presenta el rastro de una maleta de viaje. La imagen, además de configurar 
una huella de posibles desplazamientos, es un contenedor de diferentes 
capas de información visual/conceptual que permiten reflexionar sobre 
el alcance de las prácticas artísticas. En este caso, la fotografía como un 
instrumento	 a/r/tográfico permite el análisis de ciertos datos visuales, 
construyendo una perspectiva sobre una temática específica. Sin embar-
go, al tomar esta información y traducirla en vectores gráficos se develan 
otro tipo de detalles que simplifican y categorizan la información visual de 
otra manera, constituyendo otra posibilidad de análisis para la creación y 
educación artística.
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020). El viaje, Palimpsesto 
Compuesto a partir de 25 fotografías sobre AACC43 y una Media Visual de los mismos  
registros fotográficos propuestos por los participantes de la actividad.
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020). El viaje, Palimpsesto Gráfico 
Compuesto a partir de 25 dibujos vectoriales sobre AACC43 y una Media Visual  
de los registros fotográficos propuestos por los participantes de la actividad.
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Algunos dispositivos visuales se presentan como un complemento entre 
re/presentación y exploración de la información. Desde hace varias déca-
das, los medios impresos transformaron la forma de divulgar sus conteni-
dos para llegar a nuevos lectores que buscaban una lectura rápida y frag-
mentada, caracterizada por el poder de la imagen (Minervini, 2005). Por su 
parte, el auge de las nuevas tecnologías ha transformado las maneras de 
pensar y los modos de vivir la imagen. En este sentido, el impacto del uni-
verso gráfico en la visualización de la información, ha permitido que disci-
plinas como el Diseño abran espacios de formación con el fin de desarrollar 
destrezas pertinentes para extraer, seleccionar, plantear y ejecutar acciones 
artísticas, en pro de la comunicación de la información (Cairo, 2009). 

Esta migración de lo impreso a lo digital, ha implicado que los medios 
virtuales establezcan nuevos parámetros para visualizar la información, 
buscando un equilibrio del contenido entre lo visual y lo textual. Dicha 
visualización de la información se podría definir “como la representación 
y presentación de datos e información que explota nuestra capacidad de 
percepción visual con el fin de ampliar el conocimiento (Alcalde, 2015). 
Una disposición visual de datos de forma clara y coherente, puede cum-
plir con funciones específicas como cualquier texto: explicar, simplificar, 
comparar, explorar, medir, etc., comunicando visualmente cierto conoci-
miento a un lector.

En este escenario, la infografía comprendida como un instrumento que 
emplea la iconicidad, la gráfica y el texto, a partir de herramientas análogas 
y/o digitales para conectar ideas complejas/abstractas con el ecosistema 
visual, es una opción pertinente para ser explorada en la práctica artística. 
Este tipo de estructuras gráfico/textuales, además de exponer la informa-
ción con cierto orden visual, abren una puerta interesante hacia la reflexión 



Fotoensayo _Guerrero, E. (2020)
Exploración
Compuesto a partir de dos citas de Internet Maps de Harrison, C. (2007) 
y la re/presentación cartográfica Custom (Sánchez, S., y Villadego, E., 2019). 
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trabajo investigativo de Chris Harrison sobre Information Visualizations 
(2006-2008) en donde se explora la interacción Hombre-Computadora a 
partir de una serie de láminas infográficas. Estas re/producciones visuales, 
indagan en varios conjuntos de datos almacenados en la web, como los 
Google n-gram corpus, obteniendo como resultado una serie de composi-
ciones de carácter híbrido/estético entre cálculos matemáticas, estadística, 
informática, tipografía y diseño.

Desde luego, los dispositivos visuales derivados de la infografía no solo 
intentan mostrar datos de manera agradable y llamativa con el uso ele-
mentos visuales; también generan una estructura coherente que tiene una 
gramática y una sintaxis específica facilitando la lectura de la información, 
en donde la imagen es parte de lenguaje empleado (Cairo, 2011). Esto per-
mite que la exploración de este instrumento en la práctica creativa/artís-
tica, propicie el planteamiento de estrategias rigurosas para la generación 
de contenidos visuales comunicando un conocimiento. Trabajado desde el 
aula, motiva hacia la experimentación tanto del contenido procesual/técni-
co como del contenido reflexivo/estético, dimensiones que conforman este 
tipo de dispositivos.

Tradicionalmente la práctica infográfica ha tenido una fuerte conexión 
con el ejercicio periodístico. De hecho, varios autores coinciden en que una 
de las primeras infografías corresponde a la publicada por el diario The Ti-
mes en 1806, en la cual se explicaba visualmente un asesinato cometido en 
una mansión cerca del río Támesis (Peltzer, 2001). 

En la era actual, el constante desarrollo de las nuevas tecnologías provoca 
la circulación de una gran cantidad de datos que navegan de manera in/con-
trolada. Lo que provoca que instrumentos como la infografía, se conviertan 
en sintetizadores de datos complejos con el fin de re/presentar el espacio 



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Infografía/Experiencia 
Compuesto a partir de una Cita Visual  
de Ciudad Mental (Guerrero, 2014), 
más las citas visuales Lo vivido y lo sucedido 
de J. Serra (1998-2015).
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Ciudad – Art/Design
Compuesto a partir de la Cita Visual Word Associations Visualizing Google’s Bi-Gram Data: 
Art/Design (Harrison, C., 2008), una Cita Visual del proyecto PostNL Mooi Nederland  
(Rothuizen, 2018) y el diseño de la postal Ciudad 103 (Guerrero, 2013).
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lo que sucede a su alrededor. De este manera, las fronteras [cada vez más 
desdibujadas] que existen entre el arte y otras disciplinas como el periodis-
mo, se convierten en un espacio de exploración para lo artístico/creativo. 

Bajo esta línea, el trabajo infográfico de Jaime Serra, se ubica en estos lími-
tes del arte y la exposición periodística de la información. Aunque destina-
das para un sistema comercial de medios, las propuestas visuales de Serra 
trazan un proceso creativo que vincula aspectos subjetivos de la creación 
artística: “trabajo muchísimas horas, … y entonces me voy a dar un paseo. 
Porque lo que surge cuando estas dando un paseo es un idea. … Y luego se 
debe trabajar en esa idea, reflexionar sobre ella, elaborar una narrativa y 
un discurso” (Serra en El Mundo, 2018, 1m55s). Como resultado, el trabajo 
incluye un tratamiento estético de la información que expande los límites 
de la práctica artística y genera una estrategia comunicativa sugerente/re-
flexiva. Muestras de Serra como Diez historias y un paisaje (2015) o piezas 
procesuales como Mi ciudad (2016) y Lo vivido y lo sucedido (1998-2015), 
hablan de la infografía como un lenguaje narrativo acertado y construido 
desde el diseño experimental. 

Estas reflexiones versan sobre la observación continúa de rituales coti-
dianos para establecer patrones visuales que analizan y re/presentan la in-
formación, extrayendo significados personales, gestos, memorias y captu-
ras de tiempo. “En muchos casos, el gráfico -estático o interactivo- se sitúa 
en mejor condición que el texto para explicar la relación entre múltiples 
elementos dentro de un estado de cosas; para facilitar recorridos no secuen-
ciales, explicaciones que no pueden engarzarse en una narrativa única y 
lineal” (De Vicente, 2015). 

Estas relaciones comunicativas/visuales que supone la infografía perio-
dística, pueden ser desplazadas al escenario de la educación artística. Varios 
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ad estudios analizan el aporte de este tipo de instrumentos desde el panorama 
educativo, referenciándolo como un recurso y herramienta de aprendizaje 
(Valero, 2009; Albar, 2017). Incluso, el medio editorial encargado del texto 
educativo, también emplea estos elementos como una forma de re/presen-
tar y organizar los contenidos educativos sobre diferentes áreas del cono-
cimiento. Su adaptación, depende de las necesidades del aprendizaje, de 
los métodos pedagógicos o de los procesos cognitivos, teniendo en cuenta 
el tipo de formación (pre-escolar, secundaria, universitaria, …) (Minervini, 
2005; Valero, 2010). 

Con este tinte didáctico, la infografía también se puede plantear como 
una maquinaria constructora de procesos de aprendizaje, centrando su 
interés en un sujeto/observador consciente en la apropiación del conoci-
miento y la re/construcción del saber. Esto permite entender las diferentes 
conexiones estético/académicas del recurso visual y su aplicabilidad en los 
diferentes contextos culturales/educativos (Reinhardt, 2010). 

Así, la incursión de estos dispositivos visuales en diferentes espacios 
supone un crecimiento exponencial del uso de la imagen para narrar la 
información y generar conocimiento, constituyendo un híbrido entre el 
sentido literal del lenguaje escrito y uno más abstracto/estético (Gamo-
nal, 2013), enriqueciendo posibilidades comunicativas, de enseñanza y de 
la creación artística (ver página siguiente).

Con este enfoque, a continuación se presenta la construcción del Palimp-
sesto Urbano #4, el cual deriva de dos acciones artístico/creativas y que pro-
ponen a la infografía como un instrumento a/r/tográfico. El propósito se 
centra en el pensamiento de la ciudad desde los recorridos urbanos y la re/
construcción de la imagen urbana. El desplazamiento ubica a la infografía 
como un elemento procesual híbrido, que permite re/construir estructuras 
visuales para comunicar las experiencias sensibles adquiridas en la urbe. 
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Bitácora Infográfica 
Compuesto a partir de una Cita Visual de Café diario de J. Serra (2013) 
[Adaptación editorial: Cultura’s. 7 de enero de 2015],  
más la Serie Muestra/Infografía ciudad... reflejo... registro (Guerrero, 2020).

2013 2017



2017

ciudad...reflejo...registro

20202018
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En esta primera actividad, participaron un grupo de 24 estudiantes de 
la clase de Diseño de Información (2020-I)18, quienes habían alcanzado un 
nivel intermedio de formación universitaria en relación a la creación grá-
fica y el diseño visual. El objetivo, puntualizado al inicio del período aca-
démico, consintió en el análisis de sus propios desplazamientos urbanos 
con la finalidad de generar piezas de carácter infográfico. Este resultado se 
fijó como la entrega final de clase, por lo que los estudiantes trabajaron en 
ejercicios previos, desarrollando una suerte de destreza visual informativa 
y trazando vínculos con otros instrumentos de re/presentación gráfico/
visual como la cartografía.

Las propuestas debían enlazar lenguaje gráfico y textual, teniendo como 
referencia algunas claves para el desplazamiento urbano: propósito, concep-
to, memoria y narrativa. Tanto el docente como el investigador que acom-
pañaron el proceso, propusieron al recorrido por la urbe como una forma 
para interpretar la ciudad. Con respecto al instrumento infografía se definió 
como “una herramienta informativa icónico-verbal, que combina los recur-
sos de la cartografía, la estadística, la esquemática y el dibujo, con la finalidad 
de observar y comprender, sin interferencias, aquello que no se puede ver a 
simple vista” (B. Greiff, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).

Las propuestas de los estudiantes reflejaron en forma y contenido el pro-
pósito planteado. De un lado, se usó iconicidad gráfica, cartografía, diagra-
mación y tipografía como una estructura visual de diseño. Por otro lado, el 
contenido narrativo reflejó diferentes recorridos urbanos, algunos aludien-
do a experiencias alojadas en la memoria y otros hablando sobre su tiempo 

18 La actividad se realizó en la clase de Diseño de Información (2020-1), a cargo del profesor 
Boris Greiff en el programa de Diseño Gráfico, Escuela de Artes y Ciencias de la Comuni-
cación, Corporación Universitaria UNITEC, Bogotá D.C.
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ad en cuarentena debido a la contingencia sanitaria del año 2020. Los propósi-
tos también fueron diversos: desplazamientos al colegio, universidad, mer-
cado o parques, en su mayoría manteniendo como punto de origen la casa; 
inclusive algunos recorridos analizaron los desplazamientos internos en la 
vivienda, teniendo en cuenta fracciones de tiempo e interacciones sociales 
específicas. Además de una descripción cartográfica, las propuestas tam-
bién analizaron los medios de transporte usados para los desplazamientos. 
En general, las propuestas conformaron una ciudad diversa, compleja y 
con un escenario dinámico de relaciones de espacio/tiempo.

Una vez socializadas, el total de las propuestas fue analizado/procesado, 
identificando puntos en común para re/construir palimpsestos visuales. 
Las cartografías dibujadas en cada infografía se retomaron y se compac-
taron en la imagen línea carto/info/gráfica (Guerrero, 2020), en donde se 
propone al origen como concepto/punto y a la línea como la conformación 
de un sintetismo carto/gráfico bastante abstracto, pero que re/construye 
un trazado colectivo.

Por su parte, la imagen Poética Urbana (Guerrero, 2020) propone un sen-
tido narrativo de la experiencia en la ciudad haciendo uso de la iconicidad 
gráfica. Allí, el factor visual/descriptivo es procesado desde lugar, propósito 
y autor de cada infografía, generando una narración poética y una gramá-
tica colectiva del recorrido urbano. La estructura narrativa/visual que con-
forma una secuencia gráfica de cotidianidades urbanas, comprende un es-
pacio específico para cada participante enmarcado entre dos postes íconos 
de mobiliario urbano. Dichas individualidades se superponen en la imagen 
palimpséstica gramática info/gráfica (Guerrero, 2020) conteniendo las di-
ferentes capas ícono/gráficas de ciudad que se desprenden del trabajo in-
vestigativo/creativo en el aula. Los resultados visuales generan un impacto 
visual, abstrayendo datos, experiencias y narraciones estéticas personales.



Serie Muestra _ Guerrero, E. (2020). Procesos infográficos... 
Compuesto a partir de 12 secciones infográficas propuestas por estudiantes de la clase de Diseños de la información (UNITEC, 2020).
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Media visual _ Guerrero, E. (2020)
Línea carto/info/gráfica
Compuesta a partir de 24 recorridos urbanos en Bogotá, trazados  
por los estudiantes para sus propuestas infográficas de ciudad,  
Diseños de la información (UNITEC, 2020).  
Punto en común = Inicio del recorrido.





388 | 389

Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Narraciones 
Compuesto a partir de la cita visual A day in the life of a bench  
de M. Degtyarev (2012) y el Palimpsesto Poética Urbana (Guerrero, 2020)
derivado de 24 infografías propuestas por los participantes  
de la clase Diseños de información (UNITEC, 2020).





Media Visual _ Guerrero, E. (2020). Gramática info/gráfica _ Cyan / Negro
Compuesta a partir de 24 secciones iconográficas de ciudad derivadas de las infografías propuestas por estudiantes.
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La segunda actividad que conforma el Palimpsesto Urbano #4, procede 
de las Acciones Artísticas de Confinamiento en Casa propuestas entre mar-
zo-abril 2020. Tomando como referente la obra Rijksmuseum (2014) de Jan 
Rothuizen, en la que se describe una parte de la ciudad de Amsterdam a 
través del texto y el dibujo, la AACC16 propuso una exploración de lugares 
urbanos alojados en la memoria para traducirlos a dibujos y complemen-
tarlos con anotaciones personales de observaciones y/o sucesos experien-
ciales durante el desplazamiento urbano. 

En esta actividad participaron estudiantes de los talleres de dibujo e ilus-
tración del programa de diseño gráfico (2020-1)19, así como algunos cami-
nantes urbanos cercanos al investigador, quienes aportaron un conjunto de 
28 composiciones ilustrativas relacionadas con la temática. Las propuestas 
esquematizaron la arquitectura del espacio urbano, en algunos casos me-
diante el trazo en línea simple y en otros recurriendo al color y a la acuarela 
para definir ciertas volumetrías. Guiados por el referente, los participantes 
añadieron al dibujo anotaciones manuscritas, complementando la re/defi-
nición del espacio y narrando instantes estéticos de un tiempo vivido.

Este material fue analizado y procesado para generar Info/Grafía Ciu-
dad (Guerrero, 2020), la cual condensa la experiencia estética del recorrido 
en una imagen y compacta gráficamente diferentes datos experienciales. 
Para ello, se estudió cada composición visual y se extrajo un ícono gráfico 
a través de herramientas digitales para dibujo vectorial. Las anotaciones 
manuscritas se re/escribieron para conformar una especie de estadística a 

19 La actividad se realizó en la clase de Dibujo I, Ilustración I, Electiva III (2020-1), a cargo del 
profesor Marcelo Meléndez en el programa de Diseño Gráfico, Escuela de Artes y Cien-
cias de la Comunicación, Corporación Universitaria UNITEC, Bogotá D.C.
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ad manera de gráfico de barras. De manera similar a otras piezas que hacen 
parte de esta Investigación, se vincula el nombre del autor identificando 
el aporte individual que luego es superpuesto para generar una estructura 
gráfica colectiva. 

Con la misma información, se genera Ciudad_#16 (Guerrero, 2020). La 
composición es seccionada en tres espacios, ubicando el ícono y el nombre 
de cada autor, según la cantidad de caracteres textuales que había en cada 
composición. La abstracción vectorial cartográfica usada como fondo, per-
mite identificar una suerte de islas o territorios en los que se ubican alea-
toriamente los elementos iconográficos. En su conjunto la pieza re/cons-
truye la descripción imaginaria del espacio urbano de los participantes. 
Estas imágenes resultado, proponen una estructura de palimpsesto para 
la temática ciudad, haciendo uso de la infografía como un instrumento  
a/r/tográfico dentro de la creación artística.

Finalmente la iconicidad gráfica seleccionada desde cada propuesta con-
forma la imagen ícono graph urbano (Guerrero, 2020), en la cual se super-
ponen los gráficos vectoriales obtenidos con herramientas digitales y que 
conservan la estructura de palimpsesto, que habla tanto del recorrido urba-
no como de la concepción del espacio ciudad.

Las conclusiones de este Palimpsesto Visual, se identifican tanto en el 
proceso creativo como en los resultados visuales. Esta acción se configura 
como un intento por descifrar y desplegar la práctica a/r/tográfica. Desde 
luego, el contenido visual muestra las diferentes posibilidades que alberga 
la re/construcción de la imagen a nivel estético, definiendo estrategias con-
tundentes y favorables para crear, investigar y enseñar, en este caso remi-
tiendo a la generación de piezas infográficas. A nivel urbano, las piezas re/
construyen lugares y memorias señalando la multiplicidad de la ciudad y 
las diferentes posibilidades para seguir usándola como materia de trabajo. �



Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Urbano y cotidiano 1 
Compuesto a partir de la Cita Visual The Soft Atlas of Amsterdam, Rijksmuseum (Rothuizen, 2014)  
más 5 propuestas para AACC16 (2020) de Camargo, D,;Estrada, V.; Ortega, G.; Baron, J.;Castillo, R.
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Urbano y cotidiano 2 
Fotoensayo compuesto por una Cita Visual del proyecto Hola Holanda Bogotá de J. Rothuizen (2016),  
más 5 propuestas para AACC16 (2020) de González, J.; Ortiz, K.; Wagner, L.; Hernández, M.; Sotelo, T.
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Fotoensayo _ Guerrero, E. (2020)
Ciudad #16 
Compuesto por la Cita Visual “Mi ciudad”,  
Mapa Vivencial de América Latina (Serra, 2016),  
más la infografía/cartografía Ciudad _ #16 (Guerrero, 2020).
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Media Visual _ Guerrero, E. (2020)
Ícono graph urbano, Palimpsesto 
Compuesta a partir de los íconos gráficos de la infografía/palimpsesto _ cotidiano 16 (2020)  
y por los nombres de los participantes de la experiencia.
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Fotografía independiente _ Guerrero, E. (2017)
Montevideo | Uruguay [003]
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ad Conclusiones

Las preguntas desde las cuales se ha construido esta investigación, 
han procurado mostrar una serie de estrategias para explorar la te-
mática de ciudad en el contexto de la Educación Artística y la Prác-

tica Creativa. En las dos partes en las que se ha diseccionado este documen-
to [teórica – empírica], se ha usado de forma pertinente una metodología  
de Investigación Basada en Artes Visuales, tocando elementos de lo a/r/
tográfico para dar cuenta de la simultaneidad de los procesos artísticos/
investigativos/educativos que ocurren durante la creación visual.

De este modo, el desplazamiento por las temáticas que delimitan la inves-
tigación ha mantenido una relación argumentativa entre reflexiones teóri-
cas y propuestas visuales, flexibilizando el análisis y dando la oportunidad 
al lector para generar nuevas conexiones estéticas. 

Esta serie de conexiones no sería posible, si no se entendiese a la imagen 
como el epicentro en la construcción del conocimiento. Sin duda, el vínculo 
que genera la experiencia estética con la imagen urbana es tan fuerte, que 
puede ser aprovechado en el entorno educativo y potencializado durante 
la creación artística.

Una clave esencial en esta Investigación, ha sido el análisis sobre el Proce-
so Editorial, que como un referente afectivo que detona la indagación, se ha 
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es desplazado como un táctica efectiva para comprender y propiciar nuevas 
maneras de creación. Así, el Proceso Editorial, se ha constituido en una ma-
nera de cuestionar el proceso creativo y su implicación en la re/construc-
ción sociocultural a partir de la práctica artística. Como metodología, ha 
sido compartida con los participantes de cada una de la experiencias em-
píricas, tratando de generar conciencia en los propios procesos de produc-
ción visual, que vistos de otra manera, pueden ser métodos para cuestionar 
el mundo en general.

Por su parte, la ciudad siendo la temática de estudio, ha ofrecido dife-
rentes posibilidades tanto conceptuales como creativas. Al constituirse en 
un espacio diverso, conecta con la experiencia, la memoria y la creación. 
Por esta razón, en la primera parte de la Investigación, la ciudad ha sido 
entendida como un espacio mental, considerando que los acontecimientos 
que allí ocurren conforman un texto que es leído por el transeúnte urbano. 
En los Palimpsestos Urbanos, los cuales conforman la segunda parte de la 
investigación, la ciudad intenta ser condensada en diferentes dispositivos 
visuales, manteniendo las capas de sentido que han re/construido cada uno 
de los participantes. 

Desde otro ángulo, el recorrido urbano como una herramienta activa de 
la cotidianidad sigue actuando como la principal forma de acercarse a la 
Ciudad para descubrirla. El re/conocimiento de los desplazamientos pro-
pios ha permitido conectar la experiencia íntima de lo urbano con los pro-
cesos creativos, dando origen a nuevas propuestas visuales y haciendo uso 
de diferentes instrumentos de re/presentación artística.

Se puede decir que estas claves han mantenido un carácter rizomático 
durante todo el cuerpo de la Investigación, desplazándose alrededor de los 
tres ámbitos sobre los que se desplaza el estudio [educativo, investigativo, 
artístico] y generando nuevos puntos de contacto.
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ad Sobre lo educativo

En esta investigación, el pensamiento de ciudad propiciado desde la con-
ciencia del recorrido urbano permitió establecer una cercanía con el con-
cepto propio y la interpretación personal. La experiencia estética, siendo 
uno de los propósitos de la Educación Artística, permite re/construir en 
este caso el espacio urbano, primero de manera individual y luego de ma-
nera colectiva. Las afectaciones que ocurren pueden ser llevadas a los es-
cenarios educativos con el fin de observar, analizar y discutir las temáticas 
sociales y culturales que involucran el ser y hacer del habitante. 

En este escenario, Palimpsesto Urbano, propuso una estrategia para en-
señar ciudad vinculando la disciplina del diseño con la creación visual. Para 
ello, el proceso editorial se usó como una metodología tanto para explicar la 
temática en los talleres/laboratorios de aula, como para sugerir y compren-
der el desarrollo de los ejercicios creativos. Esta estrategia permitió contar 
con diferente información de carácter narrativo y visual que fue debatida 
en los diferentes grupos de participantes, primero de manera presencial y 
posteriormente de manera virtual. Este análisis de la imagen urbana, per-
mitió que los participantes observaran a conciencia sus propios métodos 
de creación visual, con el fin de generar procesos artísticos en los que pu-
dieran modelar una visión y re/construcción de la concepción urbana. Los 
resultados, ahora comprendidos como Perspectivas de Ciudad, hablan de 
las formas de comprender el entorno humano de la urbe y asumirse en él.

Por fortuna, esta investigación contó con diferentes grupos de partici-
pantes conformados en gran parte por estudiantes de diseño, pero también 
por estudiantes de otras especialidades, así como por caminantes urbanos 
voluntarios. Esta variedad plasmada en la multiplicidad de los dispositivos 
visuales generados, amplía el panorama de acción sobre las temáticas de 
ciudad vinculadas a la creación artística. 
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es El enfoque, muestra la posibilidad de la práctica educativa artística para 
denunciar, proponer, reflexionar, manifestar, etc., las diferentes problemáti-
cas que se presentan en la sociedad contemporánea de una manera crítica.

Finalmente, al proponer un método basado en la experiencia del parti-
cipante y su conexión con lo artístico para acercarse a la generación del 
conocimiento, esta Investigación se constituye en un aporte interesante 
para los procesos educativos que involucran las disciplinas creativas. La ex-
ploración sobre la imagen urbana y los contenidos visuales, ha propiciado 
en los mimos instrumentos creativos, nuevas oportunidades para analizar 
los fenómenos socioculturales y re/crear desde el aula/laboratorio tanto el 
entorno urbano como otros espacios de indagación. 

Sobre lo investigativo

La principal estrategia metodológica en esta investigación ha sido situar-
se en el campo de la Investigación Educativa Basada en las Artes, traducien-
do la información recibida en resultados artísticos. Sin duda al tratar una 
temática que involucra la creación visual y el diseño, se requiere de méto-
dos no tradicionales para generar una reflexión en torno al conocimiento. 
Desde lo a/r/tográfico, la investigación ha permitido que el investigador y 
los participantes se acerquen a una indagación sobre sus propios procesos 
de creación y sobre como detonar nuevos métodos y estrategias para asu-
mir la generación de dispositivos visuales.

En este panorama, el Proceso Editorial, asumido conscientemente como 
un método creativo y desplazado hacia un proceso de pensamiento, des-
glosa en sus tres etapas [trazado / composición / perspectiva] la posibilidad 
de categorizar y ubicar tanto conceptos como espacios de trabajo. En este 
sentido se convierte en una herramienta que propone el fortalecimiento del 
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ad acto creativo enfocado en la práctica educativa/artística con un contenido 
reflexivo. Desde lo investigativo, el Proceso Editorial afianza la conexión en-
tre práctica y pensamiento, sustentando en los nuevos artefactos visuales 
la generación del conocimiento y soportado desde la rigurosidad creativa.

Por su parte, la ciudad siendo un entorno cotidiano y diverso, permite 
generar ciertas reflexiones que conciernen al individuo de manera singular, 
reconociendo en sus acciones creativas nuevas maneras de apropiarse del 
espacio y de tratar problemáticas socioculturales. 

El debate de estos planteamientos en un entorno educativo, favorece el 
hallazgo de nuevas interpretaciones, construyendo vínculos estéticos en-
tre pensamiento y memoria. El análisis de las dinámicas urbanas enlazadas 
con la práctica artística, re/conoce en disciplinas creativas como el diseño, 
un aporte indispensable en la ciudad contemporánea, pues estas prácticas 
fortalecen la re/construcción social de la comunidad, comunicando de ma-
nera crítica y novedosa, las diferentes problemáticas que afectan los esce-
narios cotidianos.

Para ello, a la estrategia investigativa se suman diferentes instrumen-
tos de re/presentación visual que se trabajan en el ambiente del diseño, 
identificando en ellos diferentes características estéticas que aportan des-
de lo experimental y se vinculan con la creación visual. Durante los pro-
cesos de creación, estas características se hacen evidentes, fortaleciendo 
la dimensión conceptual y analítica de los fenómenos estudiados. Desde 
luego, esta investigación también re/conoce en el Recorrido Urbano un 
instrumento eficaz para experimentar la ciudad. Derivado de otras ex-
periencias artísticas, el Recorrido Urbano se mantiene como el principal 
referente para identificar datos e información, tanto experiencial como 
visual, generando un conocimiento que enlaza las artes y la ciudad en el 
mismo escenario.
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Tanto la Investigación Educativa Basada en las Artes como la a/r/to-
grafía, permiten ubicar en un mismo nivel la práctica artista con la edu-
cativa y la investigativa. En ese sentido, esta investigación reconoce la 
importancia del proceso creativo como un método eficaz para argumen-
tar la producción visual indagándolo tanto en lo conceptual como en lo 
técnico. La estrategia ha explorado en el Proceso Editorial, trabajado por 
el docente/investigador, un referente de dichos métodos con la finalidad 
de hacer conciencia sobre las maneras posibles para formular actos crea-
tivos. En este escenario, el resultado del proceso, comprendido como una 
manifestación artística compleja, contiene una profunda reflexión sobre 
las dinámicas urbanas, detonando una serie de interpretaciones sobre los 
componentes de ciudad.

Desde lo creativo, cada uno de los Palimpsestos Urbanos hace uso de ins-
trumentos de re/presentación [dibujo, fotografía, cartografía, infografía] 
favoreciendo la producción visual. Las manifestaciones artísticas realizadas 
por cada uno de los participantes y traducidas en dispositivos visuales, han 
sido llevadas a herramientas de graficación digital con el fin de condensar 
en nuevas re/construcciones visuales las diferentes capas de la lectura indi-
vidual de ciudad.

Estas nuevas propuestas, tocan el ambiente disciplinar del diseño pero 
también involucran de manera interdisciplinar a otras áreas del conoci-
miento, constituyendo en los dispositivos visuales una fuente de genera-
ción de ideas a partir de lo artístico. De esta manera, tanto el proceso re-
flexivo/investigativo como el proceso artístico/creativo, dan cuenta de la 
complejidad de la experiencia estética, en este caso captada desde el reco-
rrido urbano. Este encuentro es el detonante principal, que motiva la acción 
creadora y la reflexión artística sobre el contexto urbano.
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ad Para finalizar, se puede decir que cada uno de los cuatro Palimpsestos 
Urbanos, describen procesos que amplían el campo de la Investigación 
Educativa Basada en Artes y orienta otras herramientas clave desde lo 
a/r/tográfico. Teniendo en cuenta las dinámicas educativas, investiga-
tivas y artísticas, se generan en nuevos artefactos visuales con la posi-
bilidad de cuestionar la ciudad. Estos artefactos, además se convierten 
en Conclusiones Visuales de investigación, pues albergan una amplia 
información que cuestiona y crítica de manera impactante la temática 
urbana. De otra parte, el Proceso Editorial como método para analizar y 
comprender tanto acciones artísticas como de pensamiento, es una es-
trategia válida para trabajar la imagen urbana; y en esa misma línea los 
instrumentos que derivan de la práctica creativa también permiten la re/
construcción de la ciudad a partir de lo visual. 

Sobre los Palimpsestos Urbanos

Cada uno de las experiencias que han conducido a la generación de los 
Palimpsestos Urbanos, han tomado como referente una herramienta usa-
da en el diseño para la re/presentación visual. Estas herramientas han sido 
valoradas en su dimensión técnica, pero también se han tomado como ins-
trumentos de investigación desde la prácticas artísticas.

En el Palimpsesto Urbano #1 _ .gif ciudad, el registro fotográfico como 
un artefacto visual/estético, ha dado paso a la re/construcción del recorri-
do urbano a través de la imagen en movimiento. Las secuencias animadas 
muestran otra forma de hablar y recrear lo vivido en la urbe, otorgando al 
.gif la posibilidad de generar contenido crítico a través de la imagen. Como 
instrumento de investigación el .gif, amplia el sentido hipertextual de la 
imagen, develando las diferentes capas de lectura de las que están compues-
tos los recorridos. De otro lado, permite hablar de temáticas específicas que 
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es acontecen en la urbe, a través de una relación entre tiempo, imagen, lugar y 
movimiento. Finalmente, al referirse a una estructura de palimpsesto, el .gif 
re/define la posición de la experiencia estética en fragmentos específicos de 
tiempo/imagen, que puestos en conjunto conforman diferentes perspecti-
vas de la ciudad.

En el Palimpsesto Urbano #2, la cartografía se mantiene como el instru-
mento que guía el desarrollo de las experiencias artísticas/creativas. Ana-
lizado como técnica de investigación, este instrumento se apoya en el ma-
peo gráfico para condensar diferentes datos experienciales, vinculando en 
la misma imagen elementos conceptuales, técnicos e informativos. En este 
caso, la cartografía se ha analizado como una estrategia ideal para la en-
señanza artística y un instrumento potencial para revelar las dimensiones 
desconocidas de la urbe, las cuales se mantienen en la intimidad de la me-
moria del transeúnte. En el caso de la Cartografía Flat – Lay, el instrumen-
to ha sido empleado técnicamente para transmitir una información visual 
bastante abstracta, pero con la finalidad de hallar nuevos puntos de con-
tacto entre las experiencias individuales de los transeúntes. El resultado, ha 
sido la generación de un dispositivo artístico que cumple las funciones es-
pecíficas de la cartografía, a la vez que trasmite una investigación artística 
sobre la ciudad en su dimensión visual e interpretativa.

Por su parte, el Palimpsesto Urbano #3, ligado al dibujo como práctica 
creativa, ha generado una conexión con el dibujo rápido o sketch para ge-
nerar una re/presentación panorámica de ciudad. Al abandonar la literali-
dad de la realidad, el dibujo se convierte en un instrumento artístico que 
aporta a la imagen detalles particulares del creativo. Este hecho visto en 
el contexto de ciudad, es clave para relacionar la experiencia individual 
del recorrido urbano, ofreciendo en la imagen la posibilidad de interpre-
tar lecturas únicas e innovadoras. Desde su dimensión técnica, el dibujo en  
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ad skecth permitió a los participantes plasmar su propia perspectiva de ciudad 
a través de un trazado simple. Desde una dimensión investigativa artística, 
el dibujo se comportó como un instrumento ideal para que el mismo parti-
cipante reflexionara sobre sus caminatas y desplazamientos rutinarios. En 
conjunto, estas dimensiones dieron paso a la construcción de dispositivos 
visuales que propusieron como base la composición del dibujo panorámico 
para hablar de ciudad. Finalmente, la re/presentación visual derivada de la 
experiencia, se conectó con la producción editorial y la producción audiovi-
sual, ampliando la conversación entre instrumentos creativos.

Para terminar, el Palimpsesto Urbano #4, halla en la infografía otra posi-
bilidad de investigar y re/crear la ciudad desde las artes. De manera simi-
lar a la cartografía, este instrumento fue analizado como técnica y método 
para condensar y/o representar la información a través de la imagen. Las 
experiencias permitieron trazar una relación entre texto e imagen, convir-
tiéndolos en artefactos creativos que hablan de las diferentes experiencias 
urbanas. La información visual fue traducida en nuevos dispositivos visua-
les que re/construyen a manera de palimpsesto la composición de la urbe. 
Como instrumento de investigación artística, la infografía ha posibilitado 
la clasificación de la información generando nuevos dispositivos visuales, 
los cuales procuran reflejar las lecturas individuales de los participantes, 
mantener la relación de imagen–texto y definir una perspectiva iconográ-
fica de ciudad. 

En general, esta investigación fija por ahora un punto de detención en un 
estudio basado en la educación artística y las artes. Tanto los métodos, los 
instrumentos y las experiencias se fijan como claves de enseñanza de ciudad 
y esperan ser potencializadas en futuras instancias. Con seguridad, se abri-
rán oportunidades para construir nuevos derroteros que trabajen la urbe y 
la experiencia estética, desde lo educativo, lo investigativo y lo artístico. �
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El curso de esta investigación ha generado diferentes dispositivos visua-
les que tienen como función ampliar la discusión teórica/conceptual sobre 
las temáticas abordadas. Varios se encuentran vinculados al cuerpo del do-
cumento en Fotoensayos, Series Visuales, Medias Visuales, etc. Otros dis-
positivos [Palimpsestos Urbanos], son el resultado de las experiencias artís-
ticas desarrolladas en la parte empírica de la investigación y se constituyen 
en artefactos de análisis y de re/presentación para el contenido urbano.

Como complemento y cierre de este documentos, se incluyen en estas 
conclusiones visuales tres ejercicios que manifiestan el discurso docente y 
creativo del investigador, consolidado durante el proceso de la investigación.

perspectiva _ recorridos en la urbe

El primer ejercicio titulado perspectiva _ recorridos en la urbe (2021), se 
compone de una serie de 10 fotografías capturadas durante los recorridos 
urbanos realizados por el investigador. El desenfoque y el estilo en blanco/
negro, dan cuenta de la multiplicidad interpretativa de la imagen ciudad, 
dejando al observador la oportunidad para re/construir su propia perspec-
tiva urbana. La potencia del recorrido urbano, esta dada por la información 
que arroja cada instante de la experiencia urbana y se traduce en cada uno 
de los pixeles que componen la imagen de ciudad.

Conclusiones visuales
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
perspectiva _ recorridos en la urbe

Marca tipográfica de la serie fotográfica.
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2018)
París [01] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[1/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2019)
Buenos Aires [26] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[2/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2013)
Puerto Vallarta [04] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[3/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2017)
Montevideo [01] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[4/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2017)
Bogotá [09] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[5/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2018)
Cartagena [03] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[6/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2018)
Madrid [06] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[7/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2018)
Grenoble [03] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[8/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2018)
Lyon [03] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[9/10]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2019)
Buenos Aires [15] 
Serie perspectiva _ recorridos en la urbe (2021) 
[10/10]
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#palimpsesto fanzine

El segundo ejercicio corresponde a la producción editorial #palimpsesto 
fanzine (2020), participante en la convocatoria pública #IdartesSeMuda-
ATuCasa20, Programa Distrital de Estímulos 2020, Bogotá D.C. Esta pro-
ducción se orientó en torno al objetivo de la convocatoria, al re/conocer la 
creación artística trabajada en casa con motivo del confinamiento mundial 
en el año 2020 y bajo la temática “Otros Mundos Posibles”. La propuesta 
re/crea el espacio ciudad, tomando como referencia las AACC trabajadas 
en esta investigación y condensado en ejercicios visuales una relación entre 
recorrido cotidiano, memoria y experiencia estética. El artefacto visual se 
propuso como una publicación periódica de 8 páginas, dispuesta en forma-
to de fanzine y con la intensión de ser un instrumento artístico, pedagógico 
e investigativo. Las páginas internas contienen ejercicios en dibujo y foto-
grafía para componer visualmente una perspectiva de Ciudad, asociando 
palabras claves con el uso del símbolo # [hashtag]. La propuesta se dirige 
a un público en general ofreciendo un acercamiento a la experiencia del 
recorrido urbano.

20 https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/textos

https://idartesencasa.gov.co/ganadores_invp/textos


Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
#palimpsesto fanzine 1
Marca tipográfica editorial.
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_ invita a re-construir  
el espacio CIUDAD,  

desde la imagen urbana  
y el recorrido cotidiano.

Este número, reúne una 
serie de ejercicios creativos 

realizados por el autor  
durante el confinamiento  
en casa (2020), tomando 
referentes desde el arte,  

el diseño y la arquitectura. 

La imagen resultante deriva  
del proceso creativo  

y se conforma de un carácter 
investigativo sobre ciudad,  

enlazando la experiencia 
estética urbana, evocada  

en casa a través de la memoria. 

“Transitar por la urbe,  
es entrarse en terrenos  

de sensibilidades, reconocer 
apropiaciones, establecer 
códigos y gramáticas...”

Edward J. Guerrero Chinome
Autor invitado _ #001

Número 001 | marzo-abril 2020
Bogotá D. C. – Colombia

En este diseño se emplearon  
caracteres tipográficos

Roboto Bold y Chinomefont

* referencia portada: 
[https://dle.rae.es/palimpsesto]

Foto: recorrido urbano 30_07 _ Autor (2020)

Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
#palimpsesto fanzine 2 
Publicación editorial, páginas iniciales.
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1. m. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura 
anterior borrada artificialmente.*
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Ref.: Jan Rothuizen (2009)
The Soft Atlas Dutch of Amsterdam
https://janrothuisen.nl/

CAMINANDO 
Recorrido de ciudad

Autor, 2020  
Tinta y vinilo sobre Durex
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Ref.: María T. Hincapié (1990)
Una cosa es una cosa
https://www.banrepcultural.org/
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CITY TRAVEL 
Flat lay _ cenital...
Autor, 2020, Fotografía digital

Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
#palimpsesto fanzine 3 
Publicación editorial, doble página interno.
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Autor, 2020, Fotografía digital



442 | 443

Ref.: Germán Samper (1924-2019)
A dibujar se aprende dibujando
Bogotá DC. _ Idpc _ 2017
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PANORÁMICO 
trazado, composición, perspectiva
Autor, 2020 _ Tinta sobre Durex

Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
#palimpsesto fanzine 4 
Publicación editorial, doble página interno.
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Ref.: Jan Rothuizen (2014)
The Soft Atlas of Amsterdam
https://janrothuisen.nl/
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Recurriendo a la memoria
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#domingo de cuarentena | @chinoedw

Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
#palimpsesto fanzine 5 
Publicación editorial, doble página interno.
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Bitácora

El tercer ejercicio, titulado bitácora _ viaje y caminata (2021) se compo-
ne de un conjunto de dispositivos visuales creados a partir de fotografías, 
elementos textuales y objetos gráficos. Las imágenes son una explora-
ción visual que se desprende de las experiencias urbanas acontecidas en 
el transitar del investigador. En la transcripción visual se emplean algu-
nos instrumentos visuales trabajados en esta investigación: relato/ima-
gen, cartografía, infografía y medias visuales. En el proceso creativo se 
han analizado relatos, acontecimientos y cierta información de viaje, que 
acentúa a la ciudad como un detonante de experiencias. El ejercicio se 
cierra con 5 medias visuales fotográficas que pretenden mostrar la es-
tructura palimpséstica urbana tomando como punto focal las dinámicas 
de la ciudad natal del investigador. Como bitácora, este ejercicio final,  
traza algunos datos que componen recuerdos/relatos, para transcribir 
una perspectiva del espacio ciudad.



Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2020)
bitácora

Marca tipográfica editorial.
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| Me pierdo sólo hasta Florida por un mapa | Camino, camino y camino... | Sólo por el cruce de trenes | Llegar a casa por otra cuadra sin sentido | La seño de la tienda dice que el 
fruto de las piñas de pino en la calle se come | Al despertar no entiendo lo que dicen | Me pierdo sólo hasta Florida por un mapa | Camino, camino y camino... | Sólo por el cruce 
de trenes | Llegar a casa por otra cuadra sin sentido | La seño de la tienda dice que el fruto de las piñas de pino en la calle se come | Al despertar no entiendo lo que dicen |

Conclusión Visual
Guerrero, E. (2021)
bitácora, relato/imagen  
31_07_2017 | 03_08_2017 
Ilustración tipográfica.
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Conclusión Visual 
Guerrero, E. (2021)
bitácora _ recorridos tiempo/lugar 
Composición infográfica.
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
bitácora _ cartografía de viaje
Composición cartográfica, Media Visual.
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
bitácora _ palimpsesto tipográfico
Media Visual tipográfica.
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
Bitácora – Bogotá [02] 12.02.21 
Media Visual [1/5]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
Bitácora – Bogotá [03] 12.02.21 
Media Visual [2/5]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
Bitácora – Bogotá [05] 12.02.21 
Media Visual [3/5]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
Bitácora – Bogotá [07] 27.02.21 
Media Visual [4/5]
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Conclusión Visual _ Guerrero, E. (2021)
Bitácora – Bogotá [06] 27.02.21 
Media Visual [5/5]
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» Instalación La ciudad un espacio Mental. Guerrero, E. (2014)
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_ Estudiantes de IV curso de grado de Educación Primaria (2013-2014):  
a. calvet; a. FaJardo; a. garcía; S. guiJarro; b. Jaldo; F. lóPez; t. Martínez; 
P. navarrete; M. Pozo; y M. valecilloS. Asignatura Didáctica de las Artes 
Visuales, profesora r. genet. Universidad de Granada.
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a. gonzález; c. góMez; k. herrera; d. huérFano; J. JiMénez; F. Méndez;  
J. MonSalve; h. Moreno; S. oSPina; M. Pulido; c. raMírez; J. rocha; J. ruiz;  
a. tinJacá; d. torreS; l. urrego; l. valencia; a. varón; y c. veláSquez.  
Profesor: e. guerrero. Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación, 
Corporación Universitaria UNITEC.
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M. ángel; S. alarcón; c. beltrán; F. beltrán; M. beltrán; P. beltrán; F. bernal; 
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Profesor: M. Meléndez. Programa de Diseño Grafico, Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria UNITEC. 
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s » Estudiantes del grado de Educación Social, 3º curso (2020):  

M. agea; c. aznar; c. barrera; M. benavidez; v. caballero; a. cachinero;  
MJ. calvo; M. cueto; r. eScobedo; c. Fernández; S. Fernández; a. FuenteS;  
g. giMénez; JM. ibanco; M. JaraMillo; i. lóPez; M. lozano; v. lóPez.; o. Manzano; 
M. MeJíaS; S. Medina; c. Moreno; d. Moreno; r. negrete; , J. nieto; n. ochoa;  
i. PaloMo; v. Pozo; M. raMírez; c. reguero; l. rodríguez; l. ruiz; M. truJillo;  
J. ubeda; l. váSquez; c. velaSco; c. velazco; y M. zurita.  
Asignatura de Construcción cultural y colaboración social, profesora r. genet.  
Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Granada.

» Estudiantes de la clase Diseño de Información (2020-I):  
e. beltrán; MJ. beltrán; d. caicedo; P. caMelo; S. chavarro; c. contreraS;  
S. eScalante; c. garcía; g. gutiérrez; r. león; d. Medellín; i. Moreno;  
a. raMírez; n. raMírez; y. ordoñez; y. PlazaS; c. rodríguez; a. roMero;  
l. Sánchez; J. Suárez; a. tovar; e. urrego; y v. vianchi.  
Profesor: b. greiFF. Programa de Diseño Grafico, Escuela de Artes y Ciencias de 
la Comunicación, Corporación Universitaria UNITEC.
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