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Introducción 

El interés por la cartografía ha estado presente en la historia de vida personal. La 

georreferenciación de espacios, reconocer territorios, contemplar las distancias entre lugares, 

�D�F�R�P�S�D�x�D�U�� �O�D�V�� �W�U�D�Y�H�V�t�D�V�� �F�R�Q�� �³�0�D�S�D�V�� �G�H�� �U�X�W�D�´1, observar mapas históricos y entender las 

representaciones cartográficas por medio de sus elementos visuales y convenciones ha sido una 

fijación personal desde hace varios años. De la misma forma, las artes plásticas y visuales han 

hecho parte de las actividades predilectas de manera autónoma e íntima. Esta cercanía desde la 

experiencia ha despertado el interés de conectar las artes y la cartografía hacia una perspectiva 

mediada por la investigación.  

Durante la formación como historiadora, apareció Theodore de Bry con sus grabados sobre el 

�³�1�X�H�Y�R���0�X�Q�G�R�´�����D���I�L�Q�D�O�H�V���G�H�O���V�L�J�O�R���;�9�,�����6�X���R�E�U�D���H�V���F�R�Q�R�F�L�G�D���S�R�U���O�D�V���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�R�V��

pueblos originarios en sus prácticas, su aspecto físico, sus vestimentas y el territorio al que 

pertenecían. Estas poblaciones fueron colonizadas por ingleses, franceses y españoles, quiénes 

elaboraban una serie de descripciones que, de Bry, desde las tierras flamencas, representó. En 

estas imágenes, destacaron una serie de mapas, cuyo contenido político y religioso fue evidente 

en su proceso creativo. Sus sesgos estaban mediados por los conflictos europeos de la época2. 

Este fue el resultado de investigación: �³�$�P�p�U�L�F�D�� �(�X�U�R�S�H�D���� �X�Q�D�� �O�H�F�W�X�U�D�� �J�U�i�I�L�F�D�� �G�H�� �O�D�� �R�E�U�D��

cartográfica y paisajística de Theodore de Bry. 1590 �± ��������� 3́.     

En los últimos años, la fascinación sobre la conexión entre el arte y la cartografía ha viajado 

en el tiempo para observar los trabajos creativos recientes, conocer la escena del arte 

colombiano y resaltar la figura del artista. La iniciativa de producir esta investigación es 

gestada por el interés de interactuar con los artistas, quienes son sujetos cargados de 

experiencias, subjetividades y emociones, que dan sentido a sus obras. Así, los Estudios 

Artísticos han sido un campo pertinente para llevar a cabo la presente investigación, por su 

carácter inter y transdisciplinario y por su capacidad conceptual para comprender las prácticas 

artística desde lo social, lo político y subjetivo.   

 
1 �³�0�D�S�D�V�� �G�H�� �5�X�W�D�´�� �V�R�Q�� �F�X�D�G�H�U�Q�R�V�� �H�G�L�W�D�G�R�V�� �S�R�U�� �H�O�� �,�Q�V�W�L�W�X�W�R��Geográfico Agustín Codazzi que incluyen mapas 
nacionales con información de interés turístico, histórico, económico y territorial. 
2 Las tensiones políticas y religiosas en Europa occidental, durante el siglo XVI, fueron coyunturas importantes 
para las disputas por territorios europeos y americanos. Estos aspectos afectaron la mirada hacia los colonizados, 
de quienes se gestaron una serie de imágenes desiguales y estigmas que fortalecieron el proceso violento del 
despojo y apropiación de tierras por parte de los colonizadores.  
3 Daniela María Bobadilla Cruz, �³América Europea: una lectura gráfica de la obra cartográfica y paisajística de 
Theodore de Bry. 1590 �± 1599�  ́ (Tesis de pregrado, Universidad Externado de Colombia, 2019), 
https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1762  

https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1762


   
 

10 
 

A partir de las inquietudes planteadas, la cartografía ha sido un recurso utilizado en el arte 

colombiano. Los mapas son insertados en las obras de autor y en creaciones colectivas como 

concepto, contenido, intención y finalidad del trabajo artístico. En esta investigación se trabajó 

con los artistas Lina Espinosa (1964), Adriana Ramírez (1974), Milena Bonilla (1975) y Luis 

Hernández Mellizo (1978). Estos artistas tienen una trayectoria artística importante en relación 

con la cartografía. Desde sus experiencias, intereses y posturas éticas, sus obras están 

constituidas desde una mirada cartográfica de manera individual y colectiva.  

Además, estos artistas poseen obras de creación colectiva, arte participativo y arte colaborativo, 

los cuales son objeto de análisis para comprender la participación de comunidades en las artes 

plásticas y visuales. Por otra parte, la curaduría es integrada en el proceso investigativo al ser 

una plataforma de divulgación y conexión con los públicos. De esta forma, las narrativas 

curatoriales recientes se preocupan por la inclusión de los públicos en el concepto curatorial a 

través de ejercicios de creación, percepción y aporte a las discusiones que se plantean en la 

temática curada. Finalmente, la creación es vinculada al proceso investigativo, mediante el uso 

del guion curatorial, se propone un ejercicio expositivo imaginativo.  

Por último, esta investigación es presentada en formato Chicago al ser un esquema de 

presentación que tiene una aproximación al autor y bibliografía inmediata a lo largo del texto. 

Este estilo de citación se usa en investigaciones relacionadas con las ciencias sociales y el 

campo de las artes.  

 

Antecedentes 

La cartografía ha tenido una trayectoria reconocible y destacada dentro de las artes plásticas y 

visuales contemporáneas colombianas. Para el balance de propuestas artísticas de interés para 

esta investigación, se reconocieron las obras de los siguientes artistas colombianos: 

Por parte de los artistas antioqueños se encuentran: Libia Posada (Medellín, 1959) con las series 

�³Estudios para Mapa: �&�R�O�R�P�E�L�D�����0�L�Q�D�V���$�Q�W�L�S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�´ �����������������³�6�L�J�Q�R�V���F�D�U�G�L�Q�D�O�H�V�´�����������������\��

�³�'�H�I�L�Q�L�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �K�R�U�L�]�R�Q�W�H�´�� ���������������� �-�R�K�Q�� �0�D�U�L�R�� �2�U�W�L�]�� ���0�H�G�H�O�O�t�Q���� ������������ �F�R�Q�� �O�D�� �V�H�U�L�H�� �³�0�D�S�D�V��

�H�G�L�I�L�F�D�E�O�H�V�´���������������� Por último, Margarita Pineda (Medellín) con su instalación participativa 

�³�7�U�D�Q�V�L�W�R�J�U�D�I�t�D�V�´���������������� 

En los artistas vallecaucanos se identifican: Rosemberg Sandoval (Cartago, 1959) con sus obras 

�³�2�E�M�H�W�R���T�X�H���F�X�U�D�´�������������������³�6�X�U�´��������������- ���������������³�0�D�S�D�V���U�R�W�R�V��- �1�R�U�W�H�D�P�p�U�L�F�D�´��������������- 2012), 
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�³�0�D�S�D�V���U�R�W�R�V��- �6�X�U�D�P�p�U�L�F�D�´��������������- 2012), �³�0�D�S�D�V���U�R�W�R�V��- �$�P�D�]�R�Q�D�V�´���������������� �\�� �³El á�U�W�L�F�R�´��

�����������������*�L�R�Y�D�Q�Q�L���9�D�U�J�D�V���/�X�Q�D�����&�D�O�L�����������������F�R�Q���O�R�V���S�U�R�\�H�F�W�R�V���³�2�D�V�L�V�´�����������������\���³�2�D�V�L�V���&�D�O�L�´��

(2014). Y, Vanessa Sandoval (Cali, 1990) con la serie �³�&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �R�I�� �D�� �N�Q�R�Zn �Z�R�U�O�G�´ 

(2014 �± 2015). 

Por su parte���� �H�O�� �D�U�W�L�V�W�D�� �E�R�J�R�W�D�Q�R�� �1�L�F�R�O�i�V�� �&�R�Q�V�X�H�J�U�D�� �������������� �F�R�Q�� �O�D�V�� �V�H�U�L�H�V�� �³�0�D�S�D�V�� �H�V�S�H�M�R�´��

�������������� �\�� �³�&�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D���W�H�[�W�X�D�O�´������������������ �7�D�P�E�L�p�Q���� �V�H���H�Q�F�X�H�Q�W�U�D���H�O���O�L�E�U�R���³�'�L�E�X�M�D�Q�G�R���$�P�p�U�L�F�D�´��

(2009) del artista Raimond Chaves (Bogotá, 1963) junto con la artista peruana Gilda Mantilla 

(1967).  

En los procesos colectivos, se identificaron los siguientes proyectos: el Grupo Utopía, 

conformado por Jorge Mario Gómez (Medellín, 1950), Ana Patricia Gómez (Medellín, 1951) 

�\���)�D�E�L�R���$�Q�W�R�Q�L�R���5�D�P�t�U�H�]�����0�H�G�H�O�O�t�Q�������������������F�R�Q���V�X���W�U�D�E�D�M�R���³�/�H���&�R�U�E�X�V�L�H�U���H�Q���H�O���U�t�R��Medellín. 

�$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D�����I�L�F�F�L�y�Q���\���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D���H�Q���O�D�V���R�E�U�D�V���G�H�O���J�U�X�S�R���8�W�R�S�t�D�´������������-2009).  

Por otra parte, se encuentran diversos trabajos del Colectivo Antena Mutante4, el cual ha 

realizado múltiples acciones visuales en el espacio público. Por otra parte, el laboratorio de 

artistas Mapa Teatro ha combinado la puesta de escena, los recursos visuales y el performance 

para hablar sobre diversas temáticas. Entre ellas, se encuentran los montajes de la serie 

�³�&�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�´�����G�H�V�G�H�������������� 

Por otro lado, se han presentado diferentes investigaciones que han vinculado a la cartografía 

como objeto de estudio y eje central del trabajo académico de diferentes investigadores. A 

partir de los antecedentes consultados, se presenta el siguiente balance: 

En primer lugar, los estudios relacionados con el campo histórico sobre la cartografía de 

Colombia han tenido un auge significativo en esta rama5. Sin embargo, estas investigaciones 

están dirigidas hacia las periodizaciones del siglo XIX y principios del XX, especialmente, 

sobre momentos históricos como la Comisión Corográfica, dirigida por Agustín Codazzi6, 

entre 1850 y 1859 y 1860 y 1862. También, la creación de mapas ha estado relacionada con 

ejercicios económicos y políticos de reconocimiento territorial. Algunas prácticas, como la 

 
4 Para más información, se encuentra el siguiente texto que recoge la historia y los procesos creativos del Colectivo 
Antena Mutante: Dolores Galindo et al., "Guerrilla colaborativa en las ciudades: el Colectivo Antena Mutante en 
Colombia", (Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social. 18.2. 2018): 1 - 13.  
5 �3�X�E�O�L�F�D�F�L�R�Q�H�V�� �F�R�P�R�� �³�(�Q�V�D�P�E�O�D�Q�G�R�� �O�D�� �Q�D�F�L�y�Q�´�� �������������� �G�H���6�H�E�D�V�W�L�i�Q�� �'�t�D�]�� �È�Q�J�H�O���� �6�D�Q�W�L�D�J�R�� �0�X�x�R�]�� �\�� �0�D�X�U�L�F�L�R��
�1�L�H�W�R���� �³�'�H�� �O�D�� �*�H�R�J�U�D�I�t�D�� �D�� �O�D�� �*�H�R�S�R�O�t�W�L�F�D���� �'�L�V�F�X�U�V�R�� �J�H�R�J�U�i�I�L�F�R�� �\�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�� �D�� �P�H�G�L�D�G�R�V�� �G�H�O�� �V�L�J�O�R�� �;�,�;�� �H�Q��
�&�R�O�R�P�E�L�D�´�� �������������� �G�H�� �/�X�F�t�D�� �'�X�T�X�H�� �0�X�x�R�]�� �\�� �³�&�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�� �\�� �S�X�E�O�L�F�L�G�D�G���� �O�D�� �G�L�Y�X�O�J�D�F�L�y�Q�� �J�H�R�J�U�i�I�L�F�D�� �&�R�O�R�P�E�L�D�´��
(2018) de Miguel Darío Cuadros, son algunos de los trabajos realizados recientemente sobre esta temática. 
6 La investigación �³�'�L�E�X�M�D�U�� �O�D�� �Q�D�F�L�y�Q���� �O�D�� �&�R�P�L�V�L�y�Q�� �&�R�U�R�J�U�i�I�L�F�D�� �H�Q�� �O�D�� �&�R�O�R�P�E�L�D�� �G�H�O�� �V�L�J�O�R�� �;�,�;�´��(2017) de la 
investigadora Nancy Appelbaum, presenta este trabajo desde una perspectiva historiográfica.  
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agrimensura, son la muestra de la creación de mapas locales para fijar los límites de terrenos 

para uso económico y establecer la propiedad privada de terratenientes. Este proceso se 

extendió hasta el siglo XX. Por lo que las indagaciones sobre producciones más recientes (de 

1950 en adelante) son escasas o son de tipo ensayístico.  

En segundo lugar, algunas de las investigaciones sobre los mapas poseen enfoques hacia la 

economía, lo político-administrativo7, los procesos exploratorios8 y la historia de la 

cartografía9, entre otros. Por lo tanto, la relación arte - cartografía en los estudios colombianos 

de los mapas no indaga sobre las expresiones que se manifiestan y el potencial del arte y el 

artista en su proceso creativo, limitándose a una presentación descriptiva de la presencia 

artística. 

En tercer lugar, se observa un incremento de producción cartográfica en diferentes campos de 

conocimiento. Por un lado, en el turismo y en la necesidad de representar, desde lo político-

administrativo y jurídico, un territorio. También, desde un marco social y como proceso de 

memoria. En este auge, no escapa la producción cartográfica a través del arte.  

Con lo anterior, es necesario reconocer las potencialidades de los artistas al realizar sus obras 

con uso de mapas. Para evitar sobre interpretaciones, es importante aproximarse a sus 

motivaciones, intencionalidades y los mensajes que buscan representar a través de su proceso 

creativo, por lo tanto, la figura del artista es relevante en este estudio.  

Con respecto a la temporalidad, se encuentra un potencial en indagar las relaciones entre el arte 

colombiano y la cartografía en las artes plásticas y visuales. Por lo tanto, en reconocimiento de 

las obras recientes, existe la posibilidad de poder conocer a sus creadores de manera más 

cercana para conocer los trabajos de su autoría y su obra de creación colectiva con 

comunidades. También, la curaduría es vinculada como práctica artística, la cual se ha 

relacionado con la cartografía, a través del arte colombiano.  

Por último, la propuesta curatorial establece múltiples formas de presentar los resultados de 

investigación, junto con el laboratorio de creación colectiva de cartografías. Con lo anterior, 

los vacíos, elementos problemáticos y potencialidades conllevan a la siguiente pregunta de 

 
7 �(�O���F�D�V�R���G�H�O���W�H�[�W�R���³�/�D���L�Q�Y�H�Q�F�L�y�Q���U�H�S�X�E�O�L�F�D�Q�D���G�H�O���O�H�J�D�G�R���F�R�O�R�Q�L�D�O�����&�L�H�Q�F�L�D�����K�L�V�W�R�U�L�D���\���J�H�R�J�U�D�I�t�D���G�H���O�D���Y�D�Q�J�X�D�U�G�L�D��
�S�R�O�t�W�L�F�D���F�R�O�R�P�E�L�D�Q�D���H�Q���H�O���V�L�J�O�R���;�,�;�´�����������������G�H���/�L�Q�D���G�H�O���&�D�V�W�L�O�O�R�� 
8 �3�R�U���H�M�H�P�S�O�R�����H�O���O�L�E�U�R���³�*�R�E�L�H�U�Q�R���\���J�H�R�J�U�D�I�t�D�����$�J�X�V�W�t�Q���&�R�G�D�]�]�L���\���O�D���&�R�P�L�V�L�y�Q���&�R�U�R�J�U�i�I�L�F�D���G�H���O�D���1�X�H�Y�D���*�U�D�Q�D�G�D�´��
(1998) de Efraín Sánchez Cabra. 
9 �6�H�� �H�Q�F�X�H�Q�W�U�D�� �O�D�� �S�X�E�O�L�F�D�F�L�y�Q�� �³�0�D�F�U�R�F�R�V�P�X�P�� �F�D�U�W�R-�J�U�D�S�K�L�F�D���� �H�O�� �D�U�W�H�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�´�� �������������� �G�H�� �5�L�F�D�U�G�R��
Rivadeneira Velásquez. 
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investigación: ¿Cuáles son los usos narrativos de la cartografía en la relación entre el arte 

colombiano susceptibles de ser presentados mediante un ejercicio curatorial imaginario? 

A partir de la pregunta-problema, esta investigación tiene como objetivo general: Crear un 

ejercicio curatorial que presente narrativas fundamentales de la cartografía en el arte 

colombiano por medio de las obras y prácticas artísticas de cuatro artistas colombianos. Para 

ejecutar de manera óptima, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

�x Primero, identificar el conjunto de prácticas artísticas y dialogar con sus autores para 

registrar su relación, creativa e intelectual, con el campo de la cartografía;  

�x Segundo, analizar el trabajo de los artistas colombianos seleccionados relacionados con 

la cartografía por medio de la elaboración de creaciones colectivas;  

�x Tercero, establecer un diálogo entre curadurías que integran la noción de cartografía en 

sus procesos investigativos y expositivos;  

�x Cuarto, conceptuar, junto a los elementos encontrados, los usos de la cartografía 

relacionadas con el arte colombiano, creando el ejercicio expositivo imaginativo por 

medio del guion curatorial y el laboratorio de creación.  

Este trabajo está inscrito �H�Q���O�D���O�t�Q�H�D���G�H���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���³�(�V�W�X�G�L�R�V���&�X�O�W�X�U�D�O�H�V���G�H���O�D�V���$�U�W�H�V�´�����O�D���F�X�D�O��

aborda las siguientes temáticas: 

�³���«�� esta línea es un espacio para la articulación de propuestas investigativas que 

indagan, analizan y cuestionan las categorías y dispositivos a partir de los cuales se 

producen, distribuyen y apropian una serie de imaginarios en torno al arte, sus modelos 

de validación, prácticas y repercusiones políticas, culturales y socioeconómicas en 

tiempos de globalización y, en particular, al modo en que los actores sociales como 

respuesta a los dispositivos del poder -dentro de un campo cambiante de luchas por la 

significación, diálogos e intercambios- construyen y reconstruyen sus propios 

�L�P�D�J�L�Q�D�U�L�R�V���S�D�U�D���S�U�R�\�H�F�W�D�U���P�R�G�R�V���G�H���H�V�W�D�U�����V�H�U���\���K�D�E�L�W�D�U�´10. 

En ese sentido, los campos problémicos indagados son: por un lado, la cartografía, como objeto 

de estudio interdisciplinar, el cual observa, analiza e interpreta las construcciones, intenciones 

y discursos situados en el contexto. Por otro lado, las ciencias sociales y las artes plásticas y 

 
10 �0�D�H�V�W�U�t�D�� �H�Q�� �(�V�W�X�G�L�R�V�� �$�U�W�t�V�W�L�F�R�V���� �³�/�t�Q�H�D�V�� �G�H�� �L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q�´���� ������ �G�H�� �D�J�R�V�W�R�� �G�H�� ������������
http://fasab.udistrital.edu.co:8080/programas/posgrado/maestria-en-estudios-artisticos  

http://fasab.udistrital.edu.co:8080/programas/posgrado/maestria-en-estudios-artisticos
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visuales son articuladas como campos relacionales, los cuales aportan perspectivas teóricas y 

metodológicas para abordar el problema y los objetivos de esta investigación. 

De manera general, este documento es un aporte para las artes, en especial para los 

profesionales de las áreas de las artes plásticas y visuales y la gestión cultural, en el que se 

propone un ejercicio investigativo que aplica recursos artísticos en el mapeo cultural. Este 

trabajo ofrece una exploración teórica conceptual y pragmática del trabajo de creación, tanto 

en los testimonios como en ejercicios propuestos de manera original. 

Para el campo de las ciencias sociales y las humanidades, esta investigación es un aporte en la 

aplicación de las metodologías etnográficas, cualitativas y visuales en las artes. Por lo tanto, 

profesionales como antropólogos, sociólogos, historiadores, licenciados en ciencias sociales, 

entre otros, pueden tomar este ejercicio investigativo como una referencia de aproximación a 

los estudios de las artes bajo el uso de la cartografía y sus dimensiones sociales. 

Por último, esta investigación presenta a los estudios artísticos en su aproximación a los 

estudios culturales de las artes, del trabajo interdisciplinar entre las humanidades y las artes 

visuales bajo el enfoque de investigación-creación. Los resultado son la intersección entre la 

cartografía como objeto investigativo, en su relación con el arte, a partir de las condiciones del 

contexto reciente. 

 

Marco teórico y conceptual 

A continuación, se encuentran los apartados teóricos y conceptuales que respaldan la propuesta 

investigativa. Se exponen diferentes diálogos sobre algunas ideas sobre la cartografía, la 

relación entre mapas y arte, los imaginarios de nación en el territorio, las prácticas colectivas, 

participativas y colaborativas en las artes y la aproximación hacia algunas propuestas teóricas 

en el campo de la curaduría. 

 

Algunas ideas sobre la cartografía 

En las discusiones sobre la cartografía hay distintas perspectivas de análisis de a partir de textos 

como. A continuación se presentan los autores que han trabajado el campo de la cartografía 

desde una perspectiva disciplinar, técnica y científica: �)�H�U�Q�D�Q�G�� �-�R�O�\���� �H�Q�� �V�X�� �O�L�E�U�R�� �³�/�D��

�&�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�´�� ���������������� �(�U�Z�L�Q�� �5�D�L�V�]�� �F�R�Q�� �V�X�� �W�H�[�W�R�� �³�&�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�´�� ���������������� �/�R�V�� �D�X�W�R�U�H�V��
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Francisco Vázquez Maure y José �0�D�U�W�t�Q���/�y�S�H�]���F�R�Q���V�X���S�U�R�S�X�H�V�W�D���³�/�H�F�W�X�U�D���G�H���P�D�S�D�V�´������������������

�(�O���D�X�W�R�U���5�H�Q�p���&�X�H�Q�L�Q���F�R�Q���V�X���V�H�U�L�H���G�H���W�H�[�W�R�V���G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�R�V���³�&�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�´�������������������-�R�V�p��

�/�X�L�V���$�U�R�F�K�D���5�H�\�H�V���F�R�Q���H�O���O�L�E�U�R���³�)�X�Q�G�D�P�H�Q�W�R�V���G�H���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�´������������������Y el autor José Ortega 

�9�D�O�F�i�U�F�H�O���³�/�R�V���K�R�U�L�]�R�Q�W�H�V���G�H���O�D���J�H�R�J�U�D�I�t�D�����7�H�R�U�t�D���G�H���O�D���J�H�R�J�U�D�I�t�D�´������������������ 

Sin embargo, esta investigación encuentra las siguientes propuestas sobre la cartografía que se 

relacionan con una mirada interdisciplinar, afín al campo artístico y creativo. Estos elementos 

confluyen de manera concreta al orden del proceso y producto de la investigación: 

En primer lugar, el concepto de mapa, referido por el historiador Karl Schlögel11 estableció un 

aporte ideológico en la cartografía, ya que es utilizado como un instrumento de poder. Además, 

los mapas, conforme a su contexto, tienen la capacidad de reproducir y replicar los 

acontecimientos del contexto (guerras, conquistas, fronteras), por lo que, en su visualización, 

refleja la propia narrativa cartográfica acorde a un discurso, mensaje o intención situada en un 

entorno específico.   

En segundo lugar, para John B. Harley12, el simbolismo cartográfico tiene en cuenta aquellos 

emblemas artísticos que, si bien no hacen propiamente a los mapas, son significativos para la 

identificación de una serie de imágenes ilustrativas y correspondientes a una cultura. Aunque, 

aparentemente lucen como parte de la decoración, estos elementos están intrínsecos en el 

discurso del mapa. Por lo tanto, han simbolizado valores culturales y políticos de una época, 

acontecimiento o contexto.   

En tercer lugar, Benedict Anderson ha mencionado �T�X�H���H�O���µ�P�D�S�D - �O�R�J�R�W�L�S�R�¶���V�L�U�Y�L�y���S�D�U�D���I�L�M�D�U��

�X�Q�D�� �L�G�H�D�� �J�U�i�I�L�F�D�� �G�H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���� �H�O�� �F�X�D�O�� �³�S�H�Q�H�W�U�y�� �S�U�R�I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�H�� �H�Q�� �O�D�� �L�P�D�J�L�Q�D�F�L�y�Q�� �S�R�S�X�O�D�U����

�I�R�U�P�D�Q�G�R���X�Q���S�R�G�H�U�R�V�R���H�P�E�O�H�P�D���G�H���O�R�V���Q�D�F�L�R�Q�D�O�L�V�P�R�V���T�X�H���S�R�U���H�Q�W�R�Q�F�H�V���Q�D�F�t�D�Q�´13. Por lo tanto, 

la necesidad de determinar estas ideas relacionadas con el estado-nación creó, en el imaginario 

cultural, un arraigo simbólico a una identidad nacional.   

En cuarto lugar, otro concepto que define a los mapas es el propuesto por Gilles Deleuze y 

Félix Guattari. Ellos mencionan lo siguiente: 

�³�(�O�� �P�D�S�D�� �H�V�� �D�E�L�H�U�W�R���� �F�R�Q�H�F�W�D�E�O�H�� �H�Q�� �W�R�G�D�V�� �V�X�V�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V���� �G�H�V�P�R�Q�W�D�E�O�H���� �D�O�W�H�U�D�E�O�H����

susceptible de recibir constantemente modificaciones. puede ser roto, alterado, 

 
11 Karl Schlögel, En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y Geopolítica (Madrid: 
Ediciones Siruela, 2007). 
12 John B. Harley, La nueva naturaleza de los mapas (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005). 
13 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 245. 
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adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación 

social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una obra de arte, construirse 

�F�R�P�R���X�Q�D���D�F�F�L�y�Q���S�R�O�t�W�L�F�D���R���F�R�P�R���X�Q�D���P�H�G�L�W�D�F�L�y�Q�´14.  

De manera general, las narrativas de la cartografía tradicional se han revaluado a partir de la 

subjetividad de quien (o quienes) elaboran los mapas. En estas propuestas teóricas, las 

intenciones, discursos y procesos interseccionales son manifestados y puestos en evidencia, 

especialmente, por su contenido ilustrativo, conceptual y discursivo. 

 

Los mapas y su relación con el arte 

La relación entre la cartografía y el arte, como se han mencionado anteriormente, ha existido 

gracias a sus creadores y el uso de técnicas artísticas. Con el paso del tiempo, los artefactos 

tecnológicos han sido un factor que ha permitido crear mapas de manera más acelerada, 

verídica y masiva. No obstante, el diseño gráfico ha mediado entre la tecnología y el arte, por 

lo que, si bien, cada vez los mapas adquieren un aspecto más tecnificado, no prescinden de su 

proceso de creación artístico15.  

De manera general, la propuesta de Svetlana Alpers16 comprende los mapas como imágenes, 

lo cual ha sido fundamental para pensar, conceptual y metodológicamente, este proyecto. 

Principalmente, estableció la idea de que las fronteras entre el arte y la cultura visual son, cada 

vez, más difusas e inestables. De esta forma, la cartografía como imagen ha posibilitado 

diversas formas de aplicar metodologías para el tratamiento adecuado de este tipo de 

documentos. Por otro lado, ha vinculado el arte y la cartografía en un sentido más aterrizado, 

no solo para el contexto europeo de los siglos XVI y XVII, sino también para el mundo 

contemporáneo y las propuestas emergentes en otros hemisferios. De esta manera, su trabajo 

es complementado con aspectos como la exactitud, la veracidad y los hiperrealismos, los cuales 

han priorizado otro tipo representaciones espaciales en los mapas, especialmente, en sus 

construcciones subjetivas.  

 
14 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Rizoma (Introducción) (Valencia: Pre-textos, 2010), 29. 
15 Verónica Perales Blanco, �³Mapping from the artistic perspective. Designing, drawing and navigating the 
contemporary�  ́Revista Arte, Individuo y Sociedad, 22.2, (2010), 83 - 90. 
16 Svetlana Alpers, �³El impulso cartográfico en el arte holandés�  ́en El arte de describir. El arte holandés en el 
siglo XVII (Madrid: Hermann Blume, 1987), 178 - 238. 
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En el caso colombiano, el ensayo de Juan Guillermo Bermúdez (escrito bajo el seudónimo 

Lucas O.)17 ha presentado una serie de elementos que relacionan al arte contemporáneo y el 

uso de la cartografía. A partir de diferentes artistas colombianos, presentó tres vertientes en los 

que se inscriben sus obras, inclusive, de manera transversal. En primer lugar, habló sobre las 

�³cartografías del conflicto� ,́ en la cual manifestó las tensiones a nivel individual y social en la 

representación del espacio. En segundo lugar, las �³cartografías de la memoria� ,́ propuso a la 

memoria como una motivación para establecer procesos de remembranza, a través de los 

mapas. Finalmente, las �³�Fartografías del imaginario�  ́ han constituido diversas formas de 

subjetividad y resaltó el valor de la experiencia. Estas obras son conocidas por la 

deconstrucción del mapa tradicional, a partir de elementos narrativos sobre diferentes 

fenómenos, desde el valor sensible y experimental hasta los fenómenos sociales, políticos, 

económicos y culturales.  

Por último, en el campo intelectual y académico se ha reflejado lo siguiente: �³�O�D�V�� �S�U�i�F�W�L�F�D�V��

cartográficas asociadas a las bellas artes sufrieron un proceso similar de fraccionamiento, acto 

que estuvo caracterizado por la definición autonómica de cada una de las disciplinas liberales 

�D���O�R���O�D�U�J�R���G�H�O���V�L�J�O�R���;�;�´18. Lo anterior, ha demostrado que el arte tuvo una función estética, y 

se desvaneció conforme ingenieros y geógrafos se apropiaron del mapeo, apoyado por la 

matemática y la geometría, desde una óptica más fidedigna al espacio geográfico. Finalmente, 

este texto destacó el aspecto polifacético de la cartografía como objeto de estudio.  

 

Sobre el territorio y los imaginarios de nación 

La construcción de imaginarios de nación ha sido un asunto relevante para comprender la idea 

del estado-nación moderno y contemporáneo. Esta temática ha sido abordada por diferentes 

�D�X�W�R�U�H�V���� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�R�V���� �H�O�� �K�L�V�W�R�U�L�D�G�R�U�� �(�U�L�F�� �+�R�E�V�E�D�Z�P�� �F�R�Q�� �V�X�� �W�H�[�W�R�� �³�1�D�F�L�R�Q�H�V��y nacionalismo 

�G�H�V�G�H�����������´�������������������/�R�V���D�X�W�R�U�H�V���,�P�P�D�Q�X�H�O���:�D�O�O�H�U�V�W�H�L�Q���\���(�W�L�H�Q�Q�H���%�D�O�L�E�D�U���F�R�Q���V�X���H�V�F�U�L�W�R���³�5�D�]�D����

�Q�D�F�L�y�Q�� �\�� �F�O�D�V�H�´�� ���������������� �(�O�� �I�L�O�y�V�R�I�R�� �(�U�Q�H�V�W�� �*�H�O�O�Q�H�U�� �F�R�Q�� �V�X�� �R�E�U�D�� �³�1�D�F�L�R�Q�H�V�� �\�� �Q�D�F�L�R�Q�D�O�L�V�P�R�´��

(1997). También, desde una visión historiográfica, Jacques �/�H�*�R�I�I���H�V�F�U�L�E�L�y���³�3�H�Q�V�D�U���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D�´��

(1995). El autor Benedict Anderson, ya mencionado, se ha preocupado por este tema en su 

�O�L�E�U�R�� �³�&�R�P�X�Q�L�G�D�G�H�V�� �L�P�D�J�L�Q�D�G�D�V�´�� ���������������� �(�Q�� �&�R�O�R�P�E�L�D���� �O�D�� �V�R�F�L�y�O�R�J�D�� �2�O�J�D�� �5�H�V�W�U�H�S�R�� �)�R�U�H�U�R����

 
17 Lucas O., �³La pulsión cartográfica en el arte contemporáneo colombiano�  ́Ministerio de Cultura - Universidad 
de los Andes, 2015. 
18 Ricardo Rivadeneira Velásquez, Macrocosmum carto-graphica: el arte de la cartografía (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 2010), 59. 
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�F�R�Q���V�X���W�H�[�W�R���³�3�U�R�\�H�F�W�R���H�Q�V�D�P�E�O�D�Q�G�R���H�Q���&�R�O�R�P�E�L�D�´�����������������D�E�R�U�G�y�����G�H���P�D�Q�H�U�D���F�R�P�S�O�H�M�D�����H�V�W�D��

construcción histórica del estado-nación colombiano. De modo general, son diversos 

investigadores lo que se han ocupado de trabajar este tema bajo distintos enfoques 

epistemológicos y metodológicos.  

Por lo tanto, la idea del territorio es una construcción conceptual diversa, inter y 

transdisciplinar, con diferentes enfoques y posibilidades de definir. Más allá de buscar un 

significado, es importante comprender el territorio en un sentido dinámico, el cual ha 

constituido múltiples redes y ha conectado en diferentes procesos naturales y humanos, los 

cuales confluyen entre sí. Por lo tanto: 

�³�������������(�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���H�V���H�O���U�H�V�X�O�W�D�G�R���G�H���X�Q���F�R�Q�M�X�Q�W�R���G�H���S�U�R�F�H�V�R���P�i�V���R���P�H�Q�R�V���F�R�R�U�G�L�Q�D�G�R�V����

No se desglosa únicamente en cierto número de fenómenos dinámicos de tipo 

geoclimáticos. Desde el momento en que una población lo ocupa (sea a través de una 

relación ligera, como la recolección, o dura, como la extracción minera), establece con 

el territorio una relación que tiene que ver con la ordenación, o incluso con la 

planificación, y los efectos recíprocos de esta coexistencia pueden ser observados. En 

otras palabras, el territorio es objeto de una construcción. Es una clase de artefacto. Así 

�S�X�H�V�����F�R�Q�V�W�L�W�X�\�H���L�J�X�D�O�P�H�Q�W�H���X�Q���S�U�R�G�X�F�W�R�´19.  

De esta manera, el territorio ha sido representado en cartografías, construidas como una imagen 

contenida en un contexto espaciotemporal. El mapa necesita del territorio en su proceso de 

concepción y creación. 

Por otro lado, en los conceptos �³imaginación�  ́e �³identidad�´���G�H�Q�W�U�R���G�H���O�R�V���L�P�D�J�L�Q�D�U�L�R���G�H���Q�D�F�L�y�Q, 

han sido utilizados los mapas como parte de referentes artísticos del estado-nación. No 

obstante, fueron deconstruidos de las formas tradicionales. Es importante resaltar que:  

�³�'�X�U�D�Q�W�H���H�O���V�L�J�O�R���;�;�����O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D���K�D���F�D�P�E�L�D�G�R���G�H���I�R�U�P�D���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D�����/�R�V���P�D�S�D�V���V�H��

convirtieron en parte de la vida cotidiana, pues se hacían menos costosos y más fáciles 

de reproducir. La informática y las nuevas tecnologías también fueron responsables por 

�H�V�D���³�U�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���F�D�U�W�R�J�U�i�I�L�F�D�´���� �3�D�U�D���O�R�V���F�D�U�W�y�J�U�D�I�R�V���� �O�D���G�L�J�L�W�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���K�L�]�R���T�X�H���Wodo el 

�S�U�R�F�H�V�R���G�H���H�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���G�H���X�Q���P�D�S�D���I�X�H�V�H���P�X�F�K�R���P�i�V���I�i�F�L�O�´20.  

 
19 André Corboz, �³El territorio como palimpsesto�´�� �H�Q Lo urbano en 20 autores contemporáneos (Cataluña: 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2004), 25 - 34. 
20 Mariana Lopes Bretas, �³Territorios imaginados: los mapas en el arte contemporáneo�  ́ (Tesis de doctorado, 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 2015), 33. 
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Con lo anterior, en el arte contemporáneo se encuentran obras de arte que utilizan los mapas 

con diferentes nociones, reglas y cánones. Estas producciones artísticas han desafiado 

elementos tradiciones como el sentido de ubicación, la escala, entre otros, para contemplar 

aspectos locales. Ha sido una posibilidad de crear otro tipo de cartografías. 

Desde una mirada historiográfica, de las ideas de Raymond B. Craib21 del caso mexicano, se 

observa que la historia espacial de Colombia, bajo el contexto de los siglos XIX y XX, ha 

estado fundamentada en principios partidistas (es decir, partidos políticos que han buscado 

dominar, bajo sus propios razonamientos, a la sociedad) provenientes de un legado 

decimonónico. De esta forma, la construcción del espacio ha estado motivado por concepciones 

políticas y discursos de poder que se han consolidado desde el proceso de independencia del 

imperio español para su reconocimiento como estado-nación.  

De manera adicional, bajo una mirada filosófica�����O�D���µ�F�R�O�R�P�E�L�D�Q�L�G�D�G�¶���H�V���X�Q���F�R�Q�F�H�S�W�R���X�W�L�O�L�]�D�G�R��

por el filósofo Santiago Castro-Gómez22 para referirse a la construcción de la identidad 

nacional, como un elemento construido históricamente. Por lo tanto, ha sido dinámico por las 

transformaciones en el tiempo. De esta forma, ha tenido particularidades, de acuerdo con su 

contexto. En el siglo XX, como categoría cronológica, presentó aspectos que definieron la 

construcción de identidad nacional. Por ejemplo, el arraigo a los ideales de intelectuales del 

centenario, las propuestas liberales, la llegada de pensamientos extranjeros como el socialismo 

y el keynesianismo, son los contrastes que hacen parte del imaginario de nación en la primera 

mitad del siglo XX.  

De modo general, para Guillermo Vanegas23, la representación del territorio colombiano en los 

�P�D�S�D�V���³�Q�R���R�I�L�F�L�D�O�H�V�´ ha relativizado el imaginario sobre la nación y su idiosincrasia. Aunque 

en el imaginario colectivo existen nociones sobre la nación colombiana, estas son susceptibles 

de variaciones, mediadas por disparidades ideológicas, materiales, demográficas, 

interseccionales, entre otros elementos que han observado el territorio nacional bajo diferentes 

parámetros y convenciones.  

 

 
21 Raymond Craib, México cartográfico. Una historia de límites fijos y paisajes fugitivos (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2013), 19 - 38. 
22 Santiago Castro-Gómez, �³Colombianidad, población y diferencia�  ́ en Genealogías de la colombianidad. 
Formaciones discursivas y tecnologías de gobiernos de los siglos XIX y XX (Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2008). 
23 Guillermo Vanegas, �³Cartogénesis�  ́en Atlas Subjetivo de Colombia (Bogotá: Semana Libros, 2015). 
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Prácticas colectivas, participativas y colaborativas en las artes 

La creación colectiva ha sido una metodología de trabajo grupal en el teatro, en la que sus 

integrantes son responsables de la creación dentro de la puesta en escena. Ha tenido relevancia 

�H�Q�� �O�R�V�� �V�L�J�X�L�H�Q�W�H�V�� �D�X�W�R�U�H�V���� �(�O�� �G�U�D�P�D�W�X�U�J�R�� �$�X�J�X�V�W�R�� �%�R�D�O�� �F�R�Q�� �V�X�� �W�H�[�W�R�� �³�7�H�D�W�U�R�� �G�H�O�� �R�S�U�L�P�L�G�R�´��

(1980). El director de teatro Eugenio Barba, con su lib�U�R�� �³�/�D�� �F�D�Q�R�D�� �G�H�� �S�D�S�H�O���� �W�U�D�W�D�G�R�� �G�H��

�D�Q�W�U�R�S�R�O�R�J�t�D���W�H�D�W�U�D�O�´�������������������7�D�P�E�L�p�Q�����H�O���G�L�U�H�F�W�R�U���G�H���W�H�D�W�U�R���-�H�U�]�\���*�U�R�W�R�Z�V�N�L���F�R�Q���V�X���R�E�U�D���³�+�D�F�L�D��

�X�Q���W�H�D�W�U�R���S�R�E�U�H�´������������������En Colombia, el trabajo del investigador César Agudelo, denominado 

�³�6�X�E�i�P�R�Q�R�V���D�O���F�R�O�H�F�W�L�Y�R�����U�H�Y�L�V�L�y�Q���\���U�H�I�O�H�[�L�y�Q���V�R�E�U�H���O�R���F�R�O�H�F�W�L�Y�R���H�Q���Q�X�H�V�W�U�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�´����������������

ha reunido las propuestas de creación colectiva del teatro a nivel nacional, desde los años 

sesenta.  

Con los referentes del teatro, la creación colectiva es una metodología que vincula al espectador 

dentro de las prácticas artísticas a través de diferentes mecanismos de participación. Este 

método fue promovido en el teatro latinoamericano desde los sesenta. En Colombia, el director 

�G�H���W�H�D�W�U�R���6�D�Q�W�L�D�J�R���*�D�U�F�t�D�����H�Q���V�X���W�H�[�W�R���³�7�H�R�U�t�D���\���S�U�i�F�W�L�F�D���G�H�O���W�H�D�W�U�R��- �/�D���S�U�i�F�W�L�F�D���G�H���O�D���F�U�H�D�F�L�y�Q�´24 

abordó, de manera detallada, la aplicación de esta propuesta metodológica en las artes 

escénicas. Este trabajo se preocupó por situar las expresiones artísticas en el contexto local, en 

los fenómenos sociales y las problemáticas de la sociedad colombiana.  

Por otra parte, una de las formas de emplear la creación colectiva en proyectos artísticos ha 

sido �D���W�U�D�Y�p�V���G�H���O�D���Y�R�]���G�H���O�R�V���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�V�����³���«�����0�H�G�L�D�Q�W�H���H�O���G�L�i�O�R�J�R���V�H���I�R�P�H�Q�W�D���O�D���F�R�Q�I�L�D�Q�]�D��

dentro de un grupo, por esto es importante generar espacios donde las y los participantes del 

proceso de creación colectiva tengan la oportunidad de conocerse e intercambiar ideas y 

�D�Q�p�F�G�R�W�D�V���G�H���Y�L�G�D�´25. Estos espacios de participación son fundamentales para la integración de 

las subjetividades de los participantes.  

Otro concepto inserto en la investigación es el arte participativo, el cual involucra a las 

comunidades dentro de las prácticas artísticas, desarrolladas en espacios comunes y con el 

propósito de vincular las experiencias compartidas entre los participantes. En estos trabajos se 

ha movilizado el activismo social y político, como temas sensibles, manifestado en las 

expresiones artísticas. El arte participativo ha tenido relevancia en Latinoamérica debido a las 

 
24 Santiago García, Teoría y práctica del teatro - La práctica de la creación (Bogotá: Instituto Distrital de las 
Artes Idartes �± Teatro La Candelaria, 2021). 
25 Andrés Samper et al, Orientaciones Metodológicas para la Creación Artística Colectiva Multi, Inter y 
Transdisciplinar (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2021), 20. 
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desigualdades y problemáticas situadas en el mundo globalizado. De esta forma, el sentido que 

ha cobrado este proceso con las comunidades es el siguiente: 

�³Desde las relaciones entre el arte y el activismo cultural suceden hechos importantes 

y a partir de ellos se registran diversos trabajos sobre los problemas políticos y sociales 

del contexto local, los cuales incluyen una extensa gama de pensamientos y acciones, 

que abordan temas y situaciones que proporcionan debates importantes, ya que generan 

espacios de conocimiento de los que pueden abstraerse y concretarse las ideas y las 

obras. La obra pública localizada en comunidades específicas debe otorgarle un espacio 

propio al objeto artístico y a su móvil conceptual, de manera tal que sea entendida desde 

las relaciones que motivaron su realización� 2́6. 

La relación entre el arte participativo y el territorio ha resultado ser una conexión fundamental 

y significativa. Por un lado, para quienes participaron de la acción, es importante el lugar de 

encuentro y desarrollo de la práctica artística. Por otro lado, para los espectadores, es necesario 

comprender el surgimiento de este tipo de ejercicios en los espacios designados por la 

comunidad. Así, el espacio adquiere un sentido activo, artístico y político dentro del trabajo 

artístico y es considerado como otro sujeto participante. 

Por otra parte, es importante reconocer su carácter metodológico, especialmente, en su enfoque 

y alcances dentro de los contextos en los que ha estado situado. Es fundamental contemplar el 

siguiente enunciado: 

�³Para hablar de las posibilidades que esta forma de producción artística puede aportar 

en términos de regeneración social, disidencia o emancipación nos enfocaremos en 

proyectos artísticos que hacen uso de las estructuras de participación para crear 

sinergias sociales e inferir directamente en la realidad de los participantes en el sentido 

que estos lo decidan, según sus problemáticas y contextos� 2́7. 

A partir de lo mencionado, es importante observar que, en las prácticas artísticas, existen 

expresiones de reivindicación, luchas y necesidades que han sido invisibilizadas 

históricamente. De esta forma, la repercusión del arte participativo está relacionado con la 

 
26 Álvaro Herrera Villalobos. Arte participativo en sectores populares del entorno urbano. Dos casos en Colombia 
y México. (México: El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales, 2018), 139. 
27 Cuautli Exal Martínez Sánchez, Estrategias Del Arte Participativo: Entre La Micro-política Y El Software 
Social (Valencia: AusArt, 2016), 210.  
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necesidad de hacer, del activismo, un lenguaje común en el proceso de creación y divulgación 

de obras y trabajos artísticos. 

Por último, el concepto de arte colaborativo ha tenido relevancia en las prácticas artísticas, 

especialmente, en la relación entre agentes culturales, instituciones, comunidades, mensajes y 

objetivos que se tejen previa, durante y posteriormente al trabajo de creación. De esta forma, 

el sentido adquirido el arte colaborativo es el siguiente: 

�³�/as prácticas de arte colaborativo o genéricamente prácticas colaborativas, no son 

tanto un conjunto de prácticas o paradigmas, sino una forma de aproximarnos al trabajo 

de diversos agentes e instituciones. Estas prácticas usan medios artísticos, mezclados 

con prácticas culturales, y trabajo de movimientos ciudadanos, que estructuran un 

trabajo de imaginarios, discursos, tiempos, ritmos que se van negociando. El punto 

clave pues es entender las formas en que se gestionan las relaciones entre diversas redes 

sociales, agentes e instituciones� 2́8. 

Así, la unión entre diversos actores, en calidad de agentes, hacen de la práctica un elemento 

significativo que está mediado entre la institucionalidad y el reconocimiento de las 

comunidades y sus procesos locales. La capacidad de agencia es fundamental en todas las 

partes que integran la práctica artística colaborativa. Una de las formas en que son fusionadas 

las partes vinculadas son por medio de la pedagogía, en la enseñanza y la asignación de roles 

a cada uno, según sus capacidades. 

Las nociones de �³creación colectiva� ,́ �³arte participativo�  ́y �³arte colaborativo�  ́son propuestas 

conceptuales semejantes, con elementos en común en su metodología, enfoque y pensamiento. 

Por lo tanto, nutren el abordaje teórico sobre aquellos trabajos realizados de manera colectiva 

con las comunidades por parte de los artistas colombianos analizados en la investigación. 

Finalmente, el vínculo entre instituciones, comunidades, agentes culturales y territorios son 

entrelazados dentro de las creaciones artísticas que utilizan la cartografía como recurso 

narrativo. 

 

 

 
28 Javier Rodrigo Montero, Políticas de colaboración y prácticas culturales: redimensionar el trabajo del arte 
colaborativo y las pedagogías, (Inmersiones 2010, Proyecto A, 2011), 232. 
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Algunas propuestas teóricas de la curaduría 

La aproximación a algunas propuestas curatoriales han sido referentes del campo como un 

ejercicio que ha unido propuestas artísticas y culturales dentro de una narrativa dirigida a los 

públicos, los cuales son heterogéneos y se vinculan a la experiencia para conectar con la 

información, los apoyos visuales y didácticos. Los diálogos y sugerencias sobre la curaduría 

contemporánea han demostrado tener sentido crítico y se ha preocupado en trabajar bajo los 

nuevos enfoques, los cuales han vinculado a la sociedad dentro de la práctica curatorial. 

En primer lugar, el investigador colombiano Guillermo Vanegas ha planteado �T�X�H���³�H�O���S�U�R�\�H�F�W�R��

de investigación curatorial ���«����busca inscribirse en la brecha abierta por el (des)encuentro de 

múltiples posturas frente a la (elaboración y) comprensión del asunto de la construcción de 

�L�P�i�J�H�Q�H�V�� �G�H�� �Q�D�F�L�y�Q�´29, lo cual presentar los elementos comunes y las divergencias entre 

discursos, propósitos e ideales de nación dentro de la curaduría.   

En segundo lugar, el curador Miguel Rojas-Sotelo establece que: 

�³�/�D���G�L�P�H�Q�V�L�y�Q���G�H�O���W�U�D�E�D�M�R���F�X�U�D�W�R�U�L�D�O���H�V�W�i���G�L�V�S�X�H�V�W�D���H�Q���G�R�V���Q�L�Y�H�O�H�V���T�X�H���L�Q�W�H�U�D�F�W�~�D�Q�����X�Q�R��

es el hacedor-creador, y el otro, el que posibilitaría el nuevo hecho. Algunos asumen 

que el trabajo curatorial genera algo que podría asociarse con la "obra de arte total". 

Este tema se ha estudiado ampliamente y se ha llegado a decir que la curaduría es un 

�D�F�W�R���G�H���F�U�H�D�F�L�y�Q�´30. 

Por lo tanto, la propuesta de creación ha integrado las prácticas artísticas en la experiencia de 

los públicos para establecer un acto creativo mediante la confluencia de las obras y el 

laboratorio de creación.   

En tercer lugar, con respecto al papel de la curaduría, Camilo Ordóñez ha señalado que el relato 

�Y�L�V�X�D�O���D�S�R�U�W�D���³�V�R�E�U�H���D�V�X�Q�W�R�V���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�D���Y�L�V�X�D�O���H�Q���O�D���P�H�G�L�G�D���T�X�H���R�I�U�H�F�H���U�H�I�O�H�[�L�R�Q�H�V���V�R�E�U�H���O�D��

manera en que nos imaginamos y auto representamos a través de historias y discursos operados 

�S�R�U���F�X�U�D�G�X�U�t�D�V�´31. De esta forma, la curaduría, como acto creativo, ha construido un concepto 

con base en las imágenes como discurso, para así poder denotar los contrastes y aspectos 

semejantes.  

 
29 Guillermo Vanegas, �³Introducción�  ́ en Preámbulo: Ejemplos empíricos de identidad nacional de baja 
intensidad en Cundinamarca y Boyacá (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2010), 13. 
30  Miguel Rojas Sotelo, �³�,�Q�W�U�R�G�X�F�F�L�y�Q�����'�H�E�H�U���V�H�U��- �G�H�E�H�U���H�V�W�D�U�´����Proyecto Pentágono: investigaciones sobre arte 
contemporáneo en Colombia (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000), 11. 
31 Camilo Ordóñez Robayo, �³Relatos de poder. Curaduría, contexto y coyuntura del arte en Colombia�  ́(Tesis de 
maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015), 167. 
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En cuarto lugar, la relevancia de la curaduría en el campo artístico es una relación cercana, ya 

que la figura del curador es análoga al quehacer del dramaturgo, así, la función de la curaduría 

va más allá de la descripción y organización de artistas, sino que se preocupa por relacionar las 

obras dentro de una temática. El curador José Roca identificó esta afinidad entre la curaduría 

y las artes: 

�³Toda exposición es una puesta en escena, y en este sentido implica una dramaturgia. 

El curador, por ello, tiene un rol análogo al del director o el metteur-en-scéne en el 

teatro. Tanto el recinto expositivo como el teatro muestran una obra para un público, 

solo que en el teatro los espectadores (generalmente) están inmóviles. Una exposición 

no es una lista de obras o artistas, sino una experiencia corporal: la forma como se da 

esta experiencia en el espacio debe ser estudiada. ¿Por dónde entro? ¿Qué veo y qué 

oigo? ¿Cuál es el remate visual de cada movimiento? Una exposición memorable se 

�F�R�Q�F�L�E�H���H�Q���O�D���P�H�Q�W�H�����V�H���F�R�P�S�R�Q�H���H�Q���H�O���H�V�S�D�F�L�R���\���V�H���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D���F�R�Q���H�O���F�X�H�U�S�R�´32. 

Con lo anterior, es fundamental comprender la complejidad de la curaduría y la potencia del 

curador en el trabajo investigativo y creativo con las artes. Este ejercicio no solo está limitado 

a las artes plásticas y visuales, sino que, ha logrado vincular el performance, la puesta en escena 

y el trabajo de creación colectiva dentro de la experiencia expositiva. De manera general, la 

curaduría resulta ser un acto creativo inter y transdisciplinar.  

En quinto lugar, el curador Jaime Iregui ha escrito sobre las exposiciones en espacios no 

convencionales de la ciudad de Bogotá. Una de sus ideas se relaciona con el poder de los 

públicos sobre las curadurías realizadas, debido a su capacidad de confrontar la narrativas 

curatoriales, como lo argumentó en el siguiente enunciado:   

�³También tiene lugar el consumo crítico de estas representaciones por parte del público. 

Es decir, contrariamente a lo que se pensaba hasta mediados del siglo XX, el consumo 

es también un lugar de producción en la medida en que se generan apropiaciones y 

modos de uso que son propios de un consumidor que reinterpreta, redefine y transforma 

las imágenes y símbolos que lo rodean� 3́3.  

De esta forma, las narrativas de la curaduría contemporánea han considerado que los públicos 

son sujetos activos dentro de la intervención curatorial. La figura de los visitantes ha superado 

 
32 José Roca, �³�1�R�W�D�V���V�R�E�U�H���O�D���F�X�U�D�G�X�U�t�D���D�X�W�R�U�D�O�´�����(�Q����Museología, curaduría, gestión y museografía: Manual de 
producción y montaje para las artes visuales (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012), 36. 
33 Jaime Iregui, Museo fuera de lugar (Bogotá: Ediciones Unidades, 2008), 29. 
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el carácter contemplativo para intervenir la experiencia expositiva. De manera general, en el 

momento de pensar y tomar acciones con respecto a la planificación de la curaduría, es 

indispensable incluir al público como un integrante adicional de la creación.  

En sexto lugar, el trabajo de la investigadora Anna Maria Guasch �³El arte del siglo XX en sus 

exposiciones 1945 �± ���������  ́recogió los aspectos de la curaduría durante la segunda mitad del 

siglo XX y la primera década del siglo XXI. En el apartado �³Happening en América� ,́ Guasch 

resaltó lo siguiente:  

�³Las sillas �±entre setenta y cinco y cien�± se disponen en aquellos lugares en los que los 

visitantes deben sentarse. Los invitados cambian de lugar ayudados por mapas 

numerados. Cada invitado se instalará en las distintas estancias. Algunos invitados 

desempeñarán un papel más activo. Los altavoces difundirán con fuerza sonidos 

electrónicos grabados previamente, así como distintas voces� 3́4. 

En una extensa descripción de la disposición de la Reuben Gallery para la realización del acto 

18 Happenings in 6 Parts, en 1959, la autora destacó la forma en que los invitados hacían parte 

de la activación, a través de un ejercicio de mapeo en el lugar. De esta forma, la curaduría tomó 

elementos de la cartografía para vincular al público dentro del proceso expositivo. Más allá de 

una elaboración tradicional del mapa, el ejercicio cartográfico se convirtió en un elemento 

conceptual y estuvo presente en el happening de manera latente.  

Por último, las propuestas teóricas sobre la curaduría, sus debates, propuestas y posturas son 

necesarias para la comprensión de las artes en función de ejercicio curatorial. También, a partir 

de acontecimientos históricos para el campo de la curaduría, se han identificado elementos que 

han utilizado la cartografía, al ser integrada dentro de la práctica creativa. Estas concepciones 

son el insumo para la investigación, las cuales se desarrollaron de manera extendida en el tercer 

y cuarto capítulo.  

 

Metodología 

La propuesta metodológica para esta investigación ha recolectado, sistematizado, analizado e 

interpretado las fuentes de información cualitativa del arte colombiano, sus memorias y la 

 
34 Anna María Guasch, El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945 �± 2007 (Barcelona: Serbal: 1999), 65. 
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interlocución de los artistas colombianos seleccionados. A continuación, se encuentran los 

pasos y los criterios de selección para abordar los contenidos temáticos. 

 

Descripción de metodologías, herramientas e instrumentos para la recolección de 

información  

Este apartado presenta los elementos de recolección, descripción, sistematización y análisis de 

los recursos e información de interés para la investigación. Cada paso es indispensable para el 

abordaje teórico, conceptual y de muestras sobre las prácticas artísticas de autor, creaciones 

colectivas y curadurías colombianas relacionadas con la cartografía. 

 

Recolección y sistematización de información 

Para recoger y organizar la información, de acuerdo con la producción cartográfica y curatorial 

a través del arte colombiano, se realizaron los siguientes productos:  

a. Balance sobre la producción intelectual asociada a la relación arte y cartografía en 

Colombia.  

b. Balance de curadurías y prácticas artísticas vinculadas a la cartografía.  

c. Categorías de la relación de obras y prácticas artísticas.  

d. Archivo de memorias de curadurías con enfoque cartográfico.  

 

Análisis de imágenes y entrevistas 

Se analizó e interpretó las imágenes, a partir del modelo propuesto por Erwin Panofsky35, 

adaptado bajo las condiciones y elementos de la cartografía que realiza John B. Harley36 para 

analizar mapas.  

a. Descripción pre-iconográfica: Es la observación y descripción de los signos 

convencionales individuales registradas en las obras: título, técnicas, materiales, 

soportes y series a la que pertenecen.  

b. Análisis iconográfico: Se analizó el contenido secundario, es decir, el contexto 

subyacente del mapa. También se tiene en cuenta aquellos simbolismos y alegorías 

 
35 Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología (Madrid: Alianza, 1998), 10 - 45. 
36 John B. Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 74. 
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que contienen un significado y/o sentido en el mapa. Las obras de los artistas son 

analizadas en relación con la información de las entrevistas.  

Entrevistas semiestructuradas 

Esta investigación optó por la realización de entrevistas a profundidad sobre el perfil del artista, 

su relación con la cartografía, sus trabajos de creación colectiva, sus percepciones sobre la 

curaduría y preguntas adicionales, según su pertinencia. Estas entrevistas se realizaron a todos 

los artistas analizados en la investigación: Lina Espinosa, Adriana Ramírez, Milena Bonilla y 

Luis Hernández Mellizo, en la ciudad de Bogotá. Se seleccionaron a los artistas según criterios 

relacionados con su trayectoria artística, sus obras y su relación con la cartografía. Cada 

entrevista, de una hora cada una, fue registrada en audio, video y transcripción. 

Se realizaron entrevistas etnográficas, según el modelo de Rosana Guber37, de tipo semi 

estructurada a algunos artistas colombianos que han realizado obras con contenido 

cartográfico. Los ejes temáticos y preguntas fueron los siguientes: 

Primer eje: Sobre el perfil del artista: Se realiza la presentación del investigador y del artista, 

su perfil profesional, intereses temáticos y trayectoria artística. 

 

Segundo eje: El artista y su relación con la cartografía: Conocer las aproximaciones, aportes 

y percepciones de la cartografía en su formación y obras artísticas.  

Tercer eje: La potencia de la curaduría: Conocer la percepción y experiencia de los artistas 

que han difundido sus obras artísticas por medio de curadurías.  

 

Preguntas adicionales (no se preguntan a todos/as entrevistados): Se desarrollaron preguntas 

a artistas que han hecho obras mediante la creación colectiva y sobre la importancia del dibujo 

en su producción artística.  

 

Construcción del guion curatorial 

Se propone realizar, como proceso creativo, un guion curatorial que ha reunido y sintetizado 

los resultados de la investigación, junto a un laboratorio de creación colectiva de cartografías, 

dirigido al público en un espacio abierto, público y urbano de Bogotá, como es el Parque de 

los Periodistas, en la zona centro de la ciudad. Este ejercicio curatorial imaginativo, en espacio 

 
37 En su capítulo �³�/�D���H�Q�W�U�H�Y�L�V�W�D���H�W�Q�R�J�U�i�I�L�F�D���R���H�O���D�U�W�H���G�H���O�D�����Q�R���G�L�U�H�F�W�L�Y�L�G�D�G�´���S�U�H�V�H�Q�W�D���O�R�V���H�O�H�P�H�Q�W�R�V���F�O�D�Y�H�V���S�D�U�D��
realizar las entrevistas de este estilo. 
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abierto y público, utiliza reproducciones y fotografías de las obras. No obstante, la posibilidad 

de materializar la curaduría excede las delimitaciones del ejercicio imaginativo.  

Con este ejercicio, la experiencia de los públicos es brindada a partir de la información y 

contenido visual y narrativo. El relato curatorial plantea una resignificación crítica de las 

concepciones o preconcepciones del público con respecto a las manifestaciones visuales de la 

nación. Quienes participen de la experiencia, movilizarán otras ideas, conceptuales y gráficas, 

sobre las representaciones del país. Un sector del público hará intervenciones visuales, físicas 

y narrativas como parte del laboratorio de creación.  

 

Enfoque metodológico 

Esta investigación es el resultado del enfoque de la investigación-creación. En primer lugar, la 

cartografía es el objeto de estudio, en relación con las artes plásticas y visuales contemporáneas 

en Colombia. En segundo lugar, las prácticas artísticas de orden participativo y colectivo son 

un interés enunciado dentro de los ejercicio de mapeo. En tercer lugar, la curaduría es la 

plataforma para crear un ejercicio imaginativo en espacio abierto, público y urbano, a partir de 

la síntesis de los resultados de la investigación. En general, las categorías principales son un 

aporte a nivel teórico y conceptual y son integrados a la creación mediante un ejercicio 

curatorial imaginado. 

Por otra parte, este trabajo se propone bajo un enfoque etnográfico, ya que el interés 

investigativo se centra en construir resultados obtenidos a partir de la recolección y 

sistematización de información, junto con los testimonios de los artistas entrevistados.  

 

Criterios de selección 

A continuación, se presentan los elementos clave para la selección de artistas y obras que son 

el objeto de la investigación.  

Selección de artistas 

La selección de los artistas: Lina Espinosa, Adriana Ramírez, Milena Bonilla y Luis Hernández 

Mellizo; y sus obras han sido reconocidas �H�Q�� �H�O�� �W�H�[�W�R�� �³La pulsión cartográfica en el arte 

contemporáneo colombiano�´�� �G�H�� �/�X�F�D�V�� �2������ �T�X�L�H�Q�� �K�D expuesto el trabajo de distintos artistas 

colombianos en relación con la cartografía. Además, algunas de las obras de estos artistas están 

�S�U�H�V�H�Q�W�H�V�� �H�Q�� �H�O�� �O�L�E�U�R�� �³�$�W�O�D�V�� �6�X�E�M�H�W�L�Y�R�� �G�H�� �&�R�O�R�P�E�L�D�´���� �H�O�� �F�X�D�O�� �U�H�~�Q�H�� �G�L�V�W�L�Q�W�D�V�� �H�[�S�U�H�V�L�R�Q�H�V��
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artísticas relacionadas con la idiosincrasia y la configuración de elementos comunes sobre el 

país. Ante la mencionada preselección, los criterios de selección obedecen a diferentes factores, 

de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación: 

a. Artistas colombianos cuya obra ha sido conocida por el uso de la cartografía en su 

producción artística. 

b. La trayectoria artística ha estado relacionada con los ejes temáticos de la investigación: 

cartografía, creación colectiva y curaduría. 

c. Debido al volumen de información frente a los perfiles artísticos y las obras, en la 

indagación de la información se toma una muestra de los artistas y sus trabajos para la 

ejecución de la investigación. 

d. Estos artistas tuvieron la disponibilidad para poder realizar las entrevistas en las que se 

logró conocer sus testimonios y sus percepciones frente al tema. 

 

Selección de obra 

La selección de las obras escogidas para el análisis del trabajo de investigación obedece a los 

siguientes aspectos a considerar: 

a. Son obras que, en su contenido, poseen la representación del mapa de Colombia. En 

estos trabajos, la cartografía se manifiesta como mapa. 

b. Estas obras tienen la capacidad de ser reaplicadas en nuevas propuestas curatoriales y 

pueden ser re-expuestas a diferentes escenarios, haciendo uso de una reproducción 

visual de estas.  

c. Por último, la selección realizada es una muestra del volumen de obras con contenido 

cartográfico que han realizado los artistas colombianos.  

 

Resumen de capítulos 

Esta investigación consta de cuatro capítulos en los que se profundizó en las categorías: 

cartografía, creación colectiva y curaduría; a través de la propuesta temática y proceso de 

creación curatorial. Cada uno de los capítulos despliega información que relaciona las prácticas 

artísticas plásticas y visuales con la cartografía.  

El primer capítulo identifica el trabajo de autor de cuatro artistas colombianos: Lina Espinosa, 

Adriana Ramírez, Milena Bonilla y Luis Hernández Mellizo. Se presentan algunas de sus obras 
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relacionadas con la cartografía. En sus trabajos se reconoce la cartografía como campo que 

sustenta diferentes temáticas, fomenta otras formas de elaboración de mapas, conecta con el 

campo de la subjetividad, cuestiona las narrativas institucionales y sugiere otro tipo de 

discursos históricos. Además de las obras, se exponen fragmentos de las entrevistas realizados 

a los artistas en relación con su trayectoria artística. 

El segundo capítulo analiza las potencialidades de los proyectos participativos, creación 

colectiva y arte colaborativo en la cartografía por medio de las artes plásticas y visuales. La 

creación colectiva es una metodología vinculada con las artes, desde su promoción en el mundo 

del teatro latinoamericano hacia otras expresiones artísticas, disciplinas y saberes. También, 

este método conecta con la cartografía social en comunidades y el trabajo de mapeo en campo. 

Por último, se encuentra una muestra de ejercicios grupales de las artistas Lina Espinosa, 

Milena Bonilla y Adriana Ramírez. 

El tercer capítulo establece un diálogo entre el mundo de la curaduría y el campo de la 

cartografía. Se integran los elementos investigativos y prácticos entre la curaduría y la 

cartografía a través de sus narrativas contemporánea enfocadas hacia la experiencia de los 

públicos. En último lugar, se presentan cinco ejemplos de exposiciones, proyectos curatoriales 

y guiones museológicos colombianos que manifiestan esta conexión. 

El cuarto capítulo presenta un proceso de creación de un guion curatorial junto a una propuesta 

expositiva imaginativa en un espacio abierto de la ciudad de Bogotá. Allí se encuentra el 

enfoque de la propuesta, la naturaleza del proyecto, sus objetivos y representación gráfica. 

Por último, al final de cada capítulo, se encuentran las conclusiones y hallazgos fundamentales 

de la investigación. Se plantean los aportes y las respuestas a la pregunta de investigación y sus 

objetivos. 
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Capítulo 1. Trabajo de autor y cartografía: aproximaciones a las obras de 

cuatro artistas colombianos 

Este capítulo identifica el perfil, trabajo artístico y sus vínculos con la cartografía de los artistas 

colombianos: Lina Espinosa, Adriana Ramírez, Milena Bonilla y Luis Hernández Mellizo, 

quienes han hecho de los mapas un recurso para su proceso creativo y su producción artística. 

Además, se utilizan fragmentos de las entrevistas realizados a ellos y ellas para conocer de 

manera detallada su trayectoria artística y su percepción sobre la cartografía en sus obras. 

Aunque la cartografía posee un talante técnico y científico fortalecido en el último siglo con 

los avances tecnológicos, no ha dejado de ser un dispositivo para artistas en su proceso de 

creación visual, plástica y performativa. Algunos artistas contemporáneos colombianos han 

utilizado la cartografía como un recurso para la narrativa creativa, para brindar un mensaje, 

presentar una problemática o fenómeno sociocultural, protestar gráficamente y ser un elemento 

para la creación colectiva.  

En Colombia, diversos artistas han usado la cartografía en su producción artística, la cual es 

vista en multiplicidad de formas, modificaciones, deconstrucción de mapas y presentaciones 

que hacen de este elemento, un recurso potente, con capacidad de crítica y se considera un 

constructor de nuevas narrativas. La cartografía en el arte colombiano ha sido un elemento para 

hablar de las características su propio contexto, entre ellas, la memoria, la violencia, la 

idiosincrasia, la cotidianidad, entre otros aspectos que los artistas han querido transmitir a 

través de su obra.  

 

1.1. Los artistas 

Uno de los aspectos fundamentales del vínculo entre el arte colombiano y la cartografía es la 

figura del artista. Es importante resaltar el papel del artista para reconocer, analizar y agregar 

elementos a la interpretación sobre la construcción de intereses y subjetividades en la 

elaboración conceptual de su trayectoria artística. De esta forma, el análisis de la obra es 

acompañado de las posturas y percepciones sobre el trabajo relacionado con la cartografía, el 

mapeo, los imaginarios de país, la idea del territorio y demás aspectos que son integrado en sus 

prácticas creativos.  

Por lo tanto, en el arte colombiano, algunos artistas hacen uso de la cartografía como un 

recurso, herramienta, concepto y forma de solucionar su obra, las cuales han tenido visibilidad 
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y reconocimiento a nivel nacional e internacional. En consecuencia, se presenta el perfil de los 

artistas escogidos, quienes se interesaron por el uso de la cartografía en su trabajo de autor.  

 

1.1.1. Perfil de los artistas 

A continuación, se presentan a los artistas, cuyas obras y entrevistas fueron realizadas y usadas 

en esta investigación. Es importante resaltar su trayectoria formativa, las propuestas y 

proyectos y sus reconocimientos nacionales e internacionales, como elementos que hacen parte 

de su recorrido. De esta forma, se encuentra la intersección de su educación, sus intereses, la 

participación en eventos y las búsquedas que han tenido a lo largo de su trabajo como artistas, 

investigadores y creadores.  

 

1.1.1.1. Lina Espinosa (Bogotá, 1964) 

 

Es artista egresada de la Universidad de los Andes con estudios de Master of Fine Arts en The 

School of the Art Institute of Chicago. Es profesora del Departamento de Arte de la Universidad 

de los Andes desde 1991. Su trayectoria artística ha estado vigente desde 1986 con presencia 

en exposiciones nacionales e internacionales38.  

Su obra se creó por sus intereses interseccionales entre el arte, las ciencias sociales, 

especialmente, geografía, antropología e historia y las ciencias naturales como la biología. 

También, su trabajo ha tenido procesos de experimentación con diferentes materiales y 

superficies, por ejemplo, con bacterias genéticamente modificadas y creación de obra en piel, 

registrados en recursos audiovisuales. Ha recibido distinciones como el premio VIII Premio 

Luis Caballero Nominados en el año 2015, la mención de honor del Premio KUBIK en 201839. 

Ha participado con sus obras en múltiples conferencias, congresos y espacios artísticos a nivel 

internacional.  

En este trabajo de investigación se analizarán algunas obras de las series: �³Zonas vulnerables 

Tolima�  ́ (2009), �³Coordenadas Móviles�  ́ (2009 �± 2012), �³Bacteria Maps�  ́ (2014), �³Mapas 

Vivos�  ́(2013 �± 2017), y �³Trópicos�  ́(2017).  

 
38 Para conocer más sobre su trayectoria, obra y contacto, visitar su página web: https://www.linaespinosa.com/ 
39 Presentación de su trabajo artístico en el sitio web: https://www.rphart.net/artista/lina-espinosa 

https://www.linaespinosa.com/
https://www.rphart.net/artista/lina-espinosa
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 1.1.1.2. Adriana Ramírez (Bogotá, 1974) 

 

Es maestra en artes plásticas de la Universidad de los Andes. Realizó la Maestría MaHKU: 

Fine Arts en la Escuela de Artes de Utrecht en los Países Bajos. Su trayectoria artística se 

vincula, especialmente, con el dibujo. Ha trabajado en múltiples proyectos y propuestas 

independientes con diferentes tipos de públicos. 

Sus intereses están enfocados en el trabajo de autor y el trabajo participativo con espectadores. 

Su propuesta parte de cuestionamientos, reflexiones, inquietudes y conversaciones que ha 

establecido con otros y otras para llevar a cabo diferentes acciones e interpretaciones de su 

trabajo. En esta línea de trabajo, Ramírez establece conceptos que vinculan la creación 

colectiva40. Ha participado en diferentes proyectos a nivel nacional e internacional. Ha sido 

invitada como artista para participar en muestras individuales y colectivas en exposiciones y 

talleres y en instituciones en diferentes partes del mundo. También, ha sido partícipe en 

proyectos vinculados con el Acuerdo de Paz y el arte como posibilidad. Las referencias a sus 

obras se encuentran en múltiples publicaciones nacionales.  

Para efectos de la investigación, su propuesta �³La otra Colombia�  ́(en curso) está presente en 

el segundo capítulo. 

 

 1.1.1.3. Milena Bonilla (Bogotá, 1975) 

 

Es artista visual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Academia Estatal de Artes Visuales 

en Ámsterdam. Se desempeña como artista e investigadora en proyectos desarrollados en 

diferentes países, con residencia en Holanda41.   

Sus intereses están relacionados con la investigación bajo el enfoque epistemológico decolonial 

y feminista. Ha utilizado diferentes recursos materiales para las creaciones de sus obras. En su 

trabajo se encuentran esculturas, dibujos, intervenciones y propuestas artísticas en curadurías. 

Ha presentado su obra en exhibiciones individuales y grupales, publicaciones, residencias 

artísticas, eventos nacionales e internacionales. Ha tenido reconocimiento por parte de eventos 

artísticos con apoyo del Ministerio de Cultura42, en Colombia y en ciudades europeas. 

 
40 Toda su biografía y obra se encuentra en el sitio web: https://adrianaramirezm.wixsite.com/adrianaramirez  
41 Para conocer más detalles de su vida y obra, visitar su sitio web: http://milenabonilla.info/ 
42 Entrevista a Milena Bonilla: https://www.utadeo.edu.co/es/comunidad/artes-plasticas/42/milena-bonilla  

https://adrianaramirezm.wixsite.com/adrianaramirez
http://milenabonilla.info/
https://www.utadeo.edu.co/es/comunidad/artes-plasticas/42/milena-bonilla
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Las obras que sirve de apoyo en esta investigación son �³Proposals for a Local Cartography�´ 

(2006) e �³Intentos para definir un territorio�  ́(2007). 

  

1.1.1.4. Luis Hernández Mellizo (Bogotá, 1978) 

 

Estudió artes plásticas y visuales en la Universidad Nacional de Colombia y realizó la Maestría 

en Lenguajes Artísticos Combinados en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, 

Argentina. Su trayectoria se ha desarrollado en diferentes ambientes relacionados con oficios 

artísticos, como guía de museo, tallerista, asistente, entre otros quehaceres. Se desempeña como 

artista independiente43. 

Los intereses de Hernández Mellizo integran la idea del tiempo, la memoria, el análisis y la 

reflexión por medio de sus obras. Ha utilizado diferentes recursos materiales para intervenir y 

crear el concepto de su trabajo artístico. Ha participado en proyectos nacionales e 

internacionales como residencias artísticas, exhibiciones individuales y colectivas, colecciones 

públicas, publicaciones y distinciones en eventos artísticos.  

En la investigación se utiliza, en diferentes apartados, obras seleccionadas de su trabajo �³El 

lugar entre las palabras�  ́(2019). 

 

1.1.2. Trayectoria artística vinculada con la cartografía 

La trayectoria artística de los artistas colombianos en mención se ha caracterizado por la 

diversidad de líneas temáticas y la producción de distintos tipos de creación. Para los 

entrevistados, la cartografía ha sido un eje temático transversal en su obra, concibiéndola más 

allá de la creación de mapas. Una mirada cartográfica a los fenómenos sociales, ambientales, 

históricos y humanos ha servido para realizar obras que contienen un sentido de la cartografía 

visible.   

Milena Bonilla destacó que, en sus inicios del trabajo artístico:  

�³���«�����<�R���Q�R���W�H�Q�t�D���P�X�\���F�O�D�U�R���S�R�U�T�X�p���W�H�Q�t�D���J�D�Q�D�V���G�H���W�U�D�E�D�M�D�U���F�R�Q���P�D�S�H�R�����R���V�H�D�����H�Q���O�D���H�Q��

la Universidad lo que hice fue atravesar la noción del mapa en relación con mi cuerpo. 

 
43 Puede conocer su trabajo artístico en su sitio web: http://luishernandezmellizo.blogspot.com/ 

http://luishernandezmellizo.blogspot.com/
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Sin saberlo, había una aproximación de corte feminista con respecto a cómo me 

�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�E�D���\�R���F�R�Q���U�H�V�S�H�F�W�R���D�O���P�D�S�D���G�H���%�R�J�R�W�i�´44.  

Otro caso semejante, es el de la artista Libia Posada con su obra Signos cardinales (2009), 

quien hace un mapeo en el cuerpo, siendo éste considerado como un territorio. Es decir, la 

relación mapa-cuerpo está tejido por la representación del espacio. Esto, genera que, la 

cartografía sea un concepto aplicado a múltiples superficies, objetos, emocionalidades y 

subjetividades que son elementos para mapear.   

Por su parte, Luis Hernández Mellizo lo mencionó desde sus propias vivencias:   

�³�<�R���Q�R���O�R���G�H�I�L�Q�R���W�D�Q�W�R���F�R�P�R���X�Q�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�����V�L�Q�R���F�R�P�R���X�Q�D���H�V�S�H�F�L�H���G�H���P�D�Q�H�U�D�V���G�H���Y�H�U��

las geografías desde los intuitivos. Si bien yo he estudiado y he recorrido algunos mapas 

de diferentes periodos históricos, yo no estoy proponiendo una manera de solucionarlos 

como lo haría la geografía y la cartografía que son ciencias que se basan en una serie 

de estudios e investigaciones de cosas en el terreno, con muchos tipos de tecnologías 

inclusive los satélites, si no, estos proyectos han surgido a partir de experiencias que he 

�W�H�Q�L�G�R���H�Q���H�O���P�R�P�H�Q�W�R���G�H���H�Y�D�O�X�D�U���R���F�U�X�]�D�U���H�V�W�D�V���I�U�R�Q�W�H�U�D�V�´45.   

Su trabajo artístico ha estado mediado por las experiencias personales. En su obra, la 

cartografía ha sido el recurso para lograr transmitir su narrativa e intereses. Por otra parte, en 

el caso de Adriana Ramírez, ella manifestó que, en su trabajo como artista:   

�³�/�D���F�R�Q�F�O�X�V�L�y�Q���G�H���H�V�W�R�V���H�V�S�D�F�L�R�V���T�X�H���G�H�M�D���O�D���F�R�Q�Y�H�U�V�D�F�L�y�Q���T�X�H���J�H�Q�H�U�D�E�D���F�X�D�Q�G�R���O�H���S�H�G�t�D��

que pegara sin firmar los mapas en la pared y les ampliaba la conversación alrededor 

de eso, que era lo que se veía, a parte que nadie sabía, el mapa de Colombia no lo 

conocían. La conversación, que ese es mi trabajo principal, que es abrir conversaciones, 

giraban tono de cómo íbamos a conocer la realidad de un país, si a lo único que se puede 

conocer más o menos de un país es el himno, el mapa y la bandera. Se puede medio 

memorizar, digamos, recordar por completo. Y nadie se lo sabe. Y todos los mapas son 

diferentes y todos son igual de feos y deformes, entonces el ejercicio iba a que, 

básicamente, eso era lo que conocíamos del país y la realidad. Básicamente, es una 

realidad que no era, pues absoluto, que no era cierta. O qué era una verdad con 

�G�H�P�D�V�L�D�G�D�V���L�P�S�H�U�I�H�F�F�L�R�Q�H�V�����0�i�V���T�X�H���L�P�S�H�U�I�H�F�F�L�R�Q�H�V�����V�R�Q���L�Q�H�[�D�F�W�L�W�X�G�H�V�´46.   

 
44 Milena Bonilla, entrevista por Daniela Bobadilla Cruz, 19 de abril de 2023. 
45 Luis Hernández Mellizo, entrevista por Daniela Bobadilla Cruz, 17 de abril de 2023.  
46 Adriana Ramírez, entrevista por Daniela Bobadilla Cruz, 17 de mayo de 2023. 
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Seguidamente, para Lina Espinosa, su trayectoria artística ha estado conectada con el interés 

por la cartografía, desde sus inicios, por lo que mencionó lo siguiente:  

�³�6�t���Q�R�V���U�H�P�R�Q�W�i�U�D�P�R�V���D���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D���G�H���P�L���W�U�D�E�D�M�R���D�U�W�t�V�W�L�F�R�����D���P�t���P�H���K�D�Q���L�Q�W�H�U�H�V�D�G�R���O�R�V��

mapas, diría yo desde hace mucho tiempo, desde obras tempranas, después de mi 

maestría, por decirlo. Así mismo, la primera serie que yo hice, que fue entre el 99 y el 

93, que se llamó Pregunta sobre la muerte (�«��. Entonces, en esa etapa, pues que no es 

que sea la etapa temprana solamente porque ya yo era estaba trabajando, digamos 

profesionalmente como artista, pero, ya hay varias series en donde estoy indagando la 

idea del mapa. Las primeras son, desde un punto de vista como muy emocional y 

personal, unas cartografías como muy personales. De hecho, una de las series se llamó 

Mapas espirales. Y en esto exploraba las aproximaciones de una cartografía geográfica, 

la idea del cuerpo femenino y la posibilidad de mapear, de representar las relaciones 

entre cuerpo y el territorio, de alguna manera. Fue mi primera serie que tiene pintura 

como artista profesional, pero, ya tenía como una intriga y un interés muy fuerte por el 

tema. Después, más adelante, en la serie de Juego de mente. (...) En esta serie que es 

como del 97 también hice algunos mapas. en esta ocasión estaba trabajando sobre 

imágenes. La relación entre la imagen reproducida y la pintura. O mapas como 

referencia. Así, así, poco a poco. Voy a dar un salto a hasta llegar a algunas series de 

�P�L���W�U�D�E�D�M�R���U�H�F�L�H�Q�W�H�����%�X�H�Q�R���U�H�F�L�H�Q�W�H���G�L�U�t�D�����D���W�U�D�Y�p�V���G�H�O���F�X�H�U�S�R�´47.  

De manera general. la cartografía ha sido el elemento para poder establecer conversaciones con 

otros y otras, con el fin de enunciar aspectos relacionados con la realidad nacional. También, 

es un potencial para cada ciudadano en la construcción de su propia percepción del país. En 

sus caminos como artistas, el trabajo con la cartografía ha sido un interés y una manera de 

resolver sus propias inquietudes, desde una manera conceptual, metodológica y creativa. En 

este sentido, es importante comprender las múltiples potencias que presenta la cartografía 

dentro del campo del arte, tanto en el concepto, contenido y presentación de sus obras.  

 

1.2. Los usos de la cartografía 

Para el investigador colombiano Juan Guillermo Bermúdez (bajo el seudónimo Lucas O.), en 

su ensayo �³La pulsión cartográfica en el arte contemporáneo colombiano�  ́propuso una serie 

 
47 Lina Espinosa, entrevista por Daniela Bobadilla Cruz, 15 de junio de 2023. 
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de elementos que relacionan al arte contemporáneo y el uso de la cartografía. Apoyado en el 

trabajo de diferentes artistas colombianos, presenta tres vertientes en los que se inscriben sus 

obras, inclusive, de manera transversal. El primer concepto habla sobre las �³cartografías del 

conflicto� ,́ en la cual se presentan las tensiones a nivel individual y social en la representación 

del espacio. En segundo lugar, las �³cartografías de la memoria� ,́ cuyo eje principal es la 

memoria como motivación para establecer procesos de recuperación de ésta a través de los 

mapas. Finalmente, las �³cartografías del imaginario�  ́ constituyeron diversas formas de 

subjetividad, resaltando el valor de la experiencia. Las obras se caracterizan por la 

deconstrucción del mapa tradicional, brindan elementos narrativos frente a diferentes 

fenómenos sociales y culturales, desde el valor sensible hasta los fenómenos políticos y 

económicos.  

En la relación que establece entre cartografía y arte contemporáneo, definió lo siguiente:  

 �³�/�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�� �Q�D�F�H�� �F�R�P�R�� �L�P�D�J�L�Q�D�U�L�R�� �V�R�E�U�H�� �O�R�V�� �F�R�Q�I�L�Q�H�V���� �'�H�� �H�V�W�D�� �I�R�U�P�D�� �H�O�� �P�D�S�D��

conserva esa característica primigenia de ser una construcción del mundo. Esta 

característica nos lleva a pensar que el hecho cartográfico tiene cierto efecto creador, 

demiúrgico, ya que a través de él se hace visible aquello que no es sino imaginado. Hay 

un proceso de abstracción para crear sobre el papel una imagen del mundo y este 

proceso de construcción�±creación requiere de la selección de diversos elementos que 

conforman y dialogan para formar una imagen que tiene pretensiones de inteligible. 

Este rasgo creador de mundo es lo que ha permitido que muchos artistas 

contemporáneos acudan al carácter representacional del mapa no sólo para deconstruir 

otras formas de representación, sino también para proponer otras narrativas que 

�U�H�V�L�J�Q�L�I�L�F�D�Q���R���F�R�Q�V�W�U�X�\�H�Q���D���S�D�U�W�L�U���G�H���O�R���\�D���H�V�W�D�E�O�H�F�L�G�R�´48. 

Así, el mapa se constituye como una potencia que ha abarcado múltiples narrativas, desde un 

horizonte alternativo a la institucionalidad: la subjetividad, las luchas y los imaginarios a través 

de la polifonía de voces que han sido partícipes del mapeo en su proceso creativo. 

 

1.2.1. Las posibilidades de la cartografía y las potencias del mapa 

Una de las preguntas realizadas a los artistas colombianos en las entrevistas se relacionó con 

la importancia que tiene la cartografía en su trabajo artístico y en el campo del arte. En sus 

 
48 Lucas O., La pulsión cartográfica en el arte contemporáneo colombiano, 3. 
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respuestas, se observa que la cartografía tiene un papel importante en el arte, con inclusión de 

su rol en otras ciencias y otros usos en lo que se ha utilizado.   

Para Luis Hernández Mellizo, afirmó lo siguiente:   

�³���«���� �6�L�� �K�D�\�� �X�Q�D�� �F�L�H�U�W�D�� �W�H�Q�G�H�Q�F�L�D�� �D�O�� �H�Q�W�H�Q�G�H�U���H�V�H�� �X�V�R�� �G�H�� �O�R�V�� �P�D�S�D�V�� �D�� �Q�L�Y�H�O�� �K�L�V�W�y�U�L�F�R����

político o inclusive gráfico, esos artistas, hay una relación muy entendible sobre 

preocupaciones sociales, sobre protestas, o cosas así en sus obras, quienes lo hacen con 

�O�R�V���P�D�S�D�V�����O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�´49.   

De manera complementaria, Milena Bonilla manifestó la siguiente idea:  

�³�3�D�U�D�� �P�t���� �O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�� �H�V�� �X�Q�D�� �K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�� �L�G�H�R�O�y�J�L�F�D���� �&�D�G�D�� �D�U�W�L�V�W�D�� �X�W�L�O�L�]�D�� �H�V�D��

herramienta. Mi trabajo la cartografía siempre está ligado a los efectos políticos que esa 

cartografía causa, o sea, como efecto de las políticas de colonización, de supresión, de 

presión, de división, etcétera. Cuando hice el proyecto de las busetas, de coser las 

busetas, esa fue la primera versión de cartografía que todo el mundo reconoce en 

Colombia. Yo estaba más interesada más en la disrupción cartográfica, que no se pega 

de la cartografía como como lengua franca en el espectro de ciencias, es una cartografía 

que no tiene usos, es una cartografía que no sirve para delimitar, es una cartografía que 

�V�L�U�Y�H���S�D�U�D���U�H�F�X�S�H�U�D�U���\���S�D�U�D���V�D�Q�D�U�´50.  

�$�G�U�L�D�Q�D���5�D�P�t�U�H�]�����S�U�R�S�X�V�R���O�R���V�L�J�X�L�H�Q�W�H�����³�/�R���T�X�H���O�R�J�U�D���O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�����G�H���S�U�R�Q�W�R���X�Q���P�D�S�D���E�L�H�Q��

hecho, mental o geográfico, es detener o intentar hacer permanente algo que no lo es. Es como 

�O�D�� �I�R�W�R�J�U�D�I�t�D���� �G�D�� �F�X�H�Q�W�D�� �G�H�O�� �L�Q�V�W�D�Q�W�H�´51. Este sentido estático de la cartografía da cuenta del 

contexto en el que se crea el mapa.  

Por último, Lina Espinosa mencionó lo siguiente:   

�³������������ �5�H�Y�L�V�D�Q�G�R�� �X�Q�� �S�R�F�R�� �O�D�� �K�L�V�W�R�U�L�D�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D���� �O�R�� �T�X�H�� �V�H�� �Y�H�� �H�V�� �T�X�H���� �S�X�H�V�� �O�D��

cartografía como herramienta de traducción del mundo tiene una agencia política 

importante, tiene un poder de representación que termina construyendo realidad, así sea 

ficticio. Entonces, es una de las más delicadas y más interesantes que yo encontraba en 

la cartografía y es que, explorando mapas del mundo, mapamundis, y tú sabes que las 

representaciones del mundo han ido cambiando en las diferentes épocas y, de acuerdo 

 
49 Hernández Mellizo, entrevista. 
50 Bonilla, entrevista. 
51 Ramírez, entrevista. 
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con esa representación, han sucedido cosas que han marcado la historia. Entonces, si 

uno se pone a ver, uno puede confiar en la representación o cuestionar la representación. 

Yo creo que, en uno solo, sale un universo grandísimo y yo creo que me he situado en 

distintos puntos de ese universo. He podido cuestionar, por ejemplo, la formalidad, la 

�H�V�W�D�W�L�F�L�G�D�G�����O�D���Y�H�U�D�F�L�G�D�G���G�H�O���P�D�S�D�´52.  

Con lo anterior, las cuatro posturas frente a la cartografía plantean su aspecto creativo como 

una construcción ideológica con intenciones, narrativas e ideas sobre un territorio. En el campo 

del arte se ha podido expandir hacia diversas miradas que buscan visibilizar problemáticas, 

plantear nuevas posibilidades, captar el contexto y brindar otras perspectivas. Por ejemplo, 

hablar del colonialismo en perspectiva cartográfica, o construir mapas desde un enfoque 

feminista.  

De esta forma, la construcción de mapas ha estado mediada como un objeto de poder, el cual 

ha sido deconstruido y propuesto en horizontes alternativos con otro tipo de elementos, por 

ejemplo, la sanación con el yo colonizado, con el yo mediado en un territorio histórico, los 

cuales se han atravesado de manera interseccional a lo largo del tiempo. Estas cuestionen han 

planteado nuevas rutas y miradas alternas para sanar y reconciliar con el pasado.   

También, se han logrado desplegar otro tipo de significados y usos que ha tenido la cartografía 

de manera predominante. La cartografía ha visibilizado, cuestionado y buscado ser una forma 

de emancipación, de sanar y reconciliar los vínculos que han sido problemáticos. Por lo tanto, 

la mirada del artista está presente en sus expresiones, sus narrativas y en las construcciones 

simbólicas en los que ha plasmado la cartografía a través de su obra. De manera general, la 

relación arte y cartografía en el panorama contemporáneo de los artistas colombianos 

permanece vigente dentro de sus obras.  

  

1.3. Las obras y sus narrativas  

Las obras escogidas obedecen a las siguientes características y aspectos realizados en el 

proceso de investigación: primero, las obras fueron realizadas por artistas colombianos en 

relación con el uso de la cartografía. Con estos artistas se estableció un diálogo por medio de 

entrevistas semiestructuradas, en las que se hablaron de sus obras. Así, se encuentra parte de 

 
52 Espinosa, entrevista. 
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su trabajo, el cuales se componen de piezas creadas, intervenidas con diferentes técnicas y han 

sido presentadas bajo el interés (implícito o explícito) de trabajar con mapas.  

La metodología que se utiliza para este análisis es la explicada en la introducción de la 

investigación. Parte del análisis de imágenes de Erwin Panofsky53 aplicado para cartografías 

bajo la propuesta de J. B. Harley54, integrado a los testimonios de las entrevistas con los artistas. 

Estos recursos han reconocido los aspectos visuales de la obra y la comprensión de estas 

imágenes bajo la mirada subjetiva del artista: sus intenciones, mensajes y propósitos de sus 

obras. Así, es posible considerar aspectos temáticos, líneas en común y elementos particulares 

de su producción artística, como es la diversidad técnica, convenciones gráficas y el mensaje 

que brindan.  

Por último, en este apartado se presentan obras de Lina Espinosa, Milena Bonilla y Luis 

Hernández Mellizo. El análisis de sus obra están acompañados, de manera introductoria, de las 

intervenciones de las artistas en las entrevistas, con el fin de ubicar su obra y conocer las 

reflexiones de su trabajo de autor.  

 

1.3.1. Transgredir la idea tradicional del mapa 

Uno de los aspectos en el trabajo de autor se relaciona con la técnica y la presentación de las 

obras. La cartografía ha sido presentada, tradicionalmente, bajo una figura estética y material 

convencional, como es la representación fidedigna del territorio en papel. No obstante, han 

existido prácticas artísticas que han tenido el propósito de trasgredir el estilo habitual de 

presentar los mapas, lo cual ha implicado buscar forma novedosas de creación. A continuación, 

se encuentran dos obras que han desafiado al estilo clásico de la cartografía. 

Para la artista Lina Espinosa, ha sido clave presentar otras formas de crear de cartografías. Ella 

lo ha denominado �³mapa vivo� ,́ concepto que hace referencia a la creación de mapas con 

elementos orgánicos para que estén en constante cambio y con la contemplación de distintos 

factores para observar diferentes resultados. Dos de sus trabajos artísticos poseen esta idea: la 

serie �³Bacteria maps�´, desarrollada en 2013 y la serie �³Mapas vivos� ,́ presentada entre 2013 

y 2017. Las dos obras han concebido la idea del movimiento para crear cartografías, lo cual ha 

desafiado la representación tradicional del mapa y ha presentado los distintos formatos acordes 

 
53 Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, 10 - 45. 
54 John B. Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 74. 
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a cada obra. Por un lado, �³�%�D�F�W�H�U�L�D�� �P�D�S�V�´ es presentado bajo la formación de bacterias 

genéticamente modificadas. Por el otros, �³Mapas vivos�  ́ utilizó el cuerpo humano en 

movimiento para el dinamismo del mapa.  

 

1.3.1.1. Bacteria maps (2013) 

 

�³���«���� �/�D�� �V�H�U�L�H��Bacteria maps es del 2013, una serie de mapas hechas con bacterias 

modificadas genéticamente que, al ser de laboratorio, las bacterias eran el material con 

que esos mapas, y las bacterias fueron afectando la conformación de esos territorios. 

Eran mapas de laboratorio que, el material terminó modificando la misma función del 

mapa, la extensión, los contornos. Allí hay unos fenómenos muy interesantes y a mí me 

�D�W�U�D�t�D���P�X�F�K�t�V�L�P�R�V���O�D���L�G�H�D���G�H���W�U�D�E�D�M�D�U���F�R�Q���X�Q���P�D�S�D���Y�L�Y�R�´55. 

 

Figura 1. Colombia. Serie Bacteria Maps. Lina Espinosa. 2013. 
Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 

 

La serie Bacteria maps fue presentada en el año 2013 con la intención de utilizar recursos 

científicos. En esta obra se encuentran algunos elementos de laboratorio para la creación de sus 

cartografías: bacterias genéticamente modificadas, pigmentos y cajas de Petri como base para 

el trabajo orgánico del material bacteriano. La posibilidad de observar detalladamente esta obra 

requiere de artefactos como el microscopio, bajo condiciones de luz específicas. Esta obra ha 

sido un desafío a la idea de la imagen estática, finalizada, la cual captura una representación 

instantánea. 

 
55 Espinosa, entrevista. 

https://www.linaespinosa.com/
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Este material vivo fue construido orgánicamente. La representación consolidó la idea de que 

�³�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���H�V���X�Q�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q�����(�V���X�Q�D���F�O�D�V�H���G�H���D�U�W�H�I�D�F�W�R�´56, el cual ha sido susceptible de 

múltiples modificaciones y en el que se han constituido una serie de signos y significados, 

valores y elementos ideológicos y políticos que son asignados para consolidar su narrativa 

gráfica. Por lo tanto, la representación de Colombia, mediante el cultivo bacteriano, es 

considerado una analogía del estado-nación como proyecto sin terminar, como un territorio en 

constante cambio, el cual es dinámico a lo largo del tiempo.  

 

1.3.1.2. Mapas vivos (2013) 

 

 

Figura 2. Mapa Vivo. Serie Mapas Vivos. Lina Espinosa. 2013. 
Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 

 

La serie está compuesta por tres registros en vídeo, como parte de un experimento audiovisual, 

con mapas fragmentados en hojilla de oro puestos en una superficie del cuerpo humano, los 

cuales son modificados con sus movimientos. La artista lo denominó una �³cartografía 

corporal� ,́ el cual entrelazó la idea entre mapa y cuerpo, con los recursos materiales y el 

concepto para llevar a cabo esta obra.  

De esta forma, lo corporal hizo parte de la construcción de territorio de manera metafórica y 

mantuvo la relación entre cuerpo y territorio. En ese sentido, el uso del oro y el colonialismo 

mantiene vigencia bajo las narrativas de la apropiación de territorios americanos por parte de 

europeos. Como parte de los legados patrimoniales y culturales, el oro representó los intereses 

sobre el territorio y la forma de explotar las riquezas y los cuerpos de los originarios.  

 
56 André Corbez, �³El territorio como palimpsesto�´���������� 

https://www.linaespinosa.com/
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1.3.2. Cartografía de las emociones y las vivencias  

Otras de las líneas temáticas en la producción artística de cartografías están vinculadas en el 

mundo de las emociones y las experiencias. Este aspecto ha sido trabajado por la artista Milena 

Bonilla en diversas obras, las cuales explora la relación entre las emociones, el cuerpo y el 

mapeo para reconocer aquellos aspectos que involucran las subjetividades y las construcciones 

alternativas en el campo de la cartografía.  

 

1.3.2.1. Emotional detours (2006) 

 

 

Figura 3. Emotional detours. Proposals for a Local Cartography. Milena Bonilla. 2006. 
Fuente: http://milenabonilla.info/ 

 

En esta serie, la artista Milena Bonilla realizó un mapeo con diferentes temáticas, a partir de 

los nombres de los barrios en Bogotá. En ellos, las emociones son una parte de las 

denominaciones barriales de la ciudad. Emotional detours, presentada en el año 2006, es una 

intervención de un mapa ya constituido en el que recorre diferentes puntos para encontrar estas 

denominaciones barriales. Bonilla resaltó el aspecto emocional que contiene los nombres de 

los barrios. 

 

1.3.3. Exploraciones del territorio   

Las exploraciones del territorio es uno temas recurrentes en las obras de los artistas, ya que la 

cartografía se ha caracterizado por ser una imagen que representa un espacio. Las exploraciones 

han sido un proceso artístico gestionado a partir del trabajo de campo, las migraciones 

http://milenabonilla.info/
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personales y la necesidad de interpretar el mundo. De esta forma, los mapas son un elemento 

clave para construir una idea sobre el territorio, desde una mirada artística. 

En este caso, las siguientes obras son construidas sobre diferentes superficies, con distintas 

técnicas, herramientas y materiales que aportaron al mensaje para comprender las experiencias 

personales en la posibilidad de explorar, conocer y crear el territorio mediante cartografías. Los 

artistas Lina Espinosa y Luis Hernández Mellizo han realizado obras desde sus experiencias 

personales. 

 

1.3.3.1. Trópicos (2013 - 2017) 

 

   

De izquierda a derecha: 
Figura 4. Trópicos No. 1 �± Cambio. Serie Trópicos. Lina Espinosa. 2017. 
Figura 5. Trópicos No. 2 �± Cambio. Serie Trópicos. Lina Espinosa. 2017. 
Figura 6. Trópicos No. 3 �± Cambio. Serie Trópicos. Lina Espinosa. 2017. 

Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 
 

La serie Trópicos de Lina Espinosa, realizada entre 2013 y 2017, son obras que presentaron el 

territorio colombiano para reconocer su diversidad topográfica, cultural, colectiva e 

individualmente. Para Espinosa, esta idea sobre el estado-nación colombiano es común e 

íntimo, simultáneamente. El uso de colores, herramientas, técnicas como el collage y el uso de 

la hojilla de oro hicieron parte del concepto de las miradas que han construido este imaginario 

heterogéneo, interseccional y personal sobre el territorio.  

https://www.linaespinosa.com/
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Figura 7. Aquí hoy. Serie Trópicos. Lina Espinosa. 2017 
Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 

 

�³���«���� �H�O�� �P�H�G�L�R�� �Q�D�W�X�U�D�O�� �R�� �H�O�� �P�H�G�L�R�� �H�Q�� �H�O�� �T�X�H�� �V�H�� �U�H�S�U�R�G�X�M�H�U�R�Q�� �O�R�V�� �P�D�S�D�V�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D��

�L�Q�Y�H�Q�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �J�U�D�E�D�G�R�� �\�� �G�H�� �O�D�� �L�P�S�U�H�Q�W�D���� ���«���� �&�U�H�R�� �T�X�H�� �P�H�� �G�R�\�� �H�O�� �J�X�V�W�R�� �G�H�� �M�X�J�D�U���� �G�H��

�H�[�S�O�R�U�D�U���H�V�D���S�O�D�V�W�L�F�L�G�D�G���G�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���T�X�H�����S�D�U�D���P�t�����H�V�W�i���F�R�Q�H�F�W�D�G�R���F�R�Q���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D�´57.  

De manera general, el territorio ha sido construido en los contextos individuales y colectivo. 

Por lo tanto, ha sido una idea dinámica y su percepción ha cambiado con el tiempo. En su 

concepto creativo, Espinosa utilizó elementos gráficos de la imprenta para evocar una imagen 

tradicional de la cartografía. Entre lo clásico y lo novedoso, la artista presentó su creación, a 

través del collage, para exponer su estilo personal en la elaboración de cartografías. 

 

1.3.3.2. El lugar entre las palabras (2019) 

 

�³���«�����$�K�t���F�D�O�p���X�Q���P�D�S�D���G�H���$�U�J�H�Q�W�L�Q�D���T�X�H�����D���P�H�G�L�G�D���T�X�H���S�U�R�I�X�Q�G�L�]�D���H�Q���O�D�V���S�i�J�L�Q�D�V�����V�H��

vuelve un mapa de Colombia. Por un lado, es Colombia, y por el otro Argentina. Como 

en esa especie de migración, como una cosa se transforma en otra. Pero, yo no pretendo 

que eso sea autobiográfico. Si nace desde una necesidad, de una manera de pensarlo, 

pero, seguramente, muchas otras personas se van a sentir identificadas con eso. Yo 

�S�L�H�Q�V�R���T�X�H���H�O���D�U�W�H���I�X�Q�F�L�R�Q�D���G�H���H�V�D���P�D�Q�H�U�D�´58. 

 
57 Espinosa, entrevista.  
58 Hernández Mellizo, entrevista.  

https://www.linaespinosa.com/
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Figura 8. S/T (Colombia + Argentina). El lugar entre las palabras. Luis Hernández Mellizo. 2019. 
Fuente. http://luishernandezmellizo.blogspot.com/ 

 

El trabajo de Luis Hernández Mellizo, presentado en 2019, es una serie de obras realizadas con 

diversas técnicas y elementos materiales, bajo el concepto de la migración como experiencia 

personal. En el caso de Hernández Mellizo, emigró hacia Argentina para continuar con sus 

estudios de posgrado. Esta experiencia de cruzar la frontera y establecerse en un nuevo 

territorio fue la motivación para que Hernández Mellizo creara esta obra que conecta Colombia, 

su país de origen, con Argentina, como su nuevo lugar de instalación.  

 

Figura 9. El lugar entre las palabras. El lugar entre las palabras. Luis Hernández Mellizo. 2019. 
Fuente. http://luishernandezmellizo.blogspot.com/ 

 

En esta serie, el artista empleó libros de atlas intervenidos con la técnica de calado, el cual 

representa los bordes fronterizos de Colombia y Argentina. Así, estableció la conexión entre 

http://luishernandezmellizo.blogspot.com/
http://luishernandezmellizo.blogspot.com/
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las líneas configuradas de ambas naciones. Esta propuesta de Hernández Mellizo sobre de la 

migración va más allá del ámbito geopolítico, ha tenido apertura ante las posibilidades frente a 

las sensibilidades. Como Hernández Mellizo lo enunció, este trabajo no se limitó a una 

intención autobiográfica, sino, resultó un mensaje transversal de un proceso que muchas 

personas han vivido en diferentes momentos.  

 

1.3.4. Pensar y reinterpretar la historia de Colombia a través de la cartografía 

Otro de los temas que son de interés para los artistas es su percepción sobre la historia y su 

necesidad de problematizarla, interpretarla y presentar creaciones en las que en campo histórico 

hace parte de sus obras. De esta forma, los recursos materiales que utilizaron son diversos y 

evocaron el componente histórico de su interés. Entre estos elementos, se encontraron: primero, 

cuestionar aspectos de la historia de Colombia; y segundo, la reinterpretación de los períodos 

históricos como la colonización en América, bajo un enfoque epistemológico decolonial y 

posmoderno. Los trabajos de Milena Bonilla, Lina Espinosa y Luis Hernández Mellizo son la 

muestra de este interés por la historia.  

 

1.3.4.1. Official detours (2006) 

 

 

Figura 10. Official detours. Proposals for a Local Cartography. Milena Bonilla. 2006. 
Fuente: http://milenabonilla.info/ 

 

Nuevamente, en los recorridos que realizó Milena Bonilla, uno de los componentes de la 

denominación barrial en Bogotá fueron los nombres alegóricos a personajes políticos 

nacionales y figuras religiosas, de orden católico. Este trabajo tuvo el interés de mostrar la 

http://milenabonilla.info/
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significante presencia de estos elementos oficiales de manera intervenida y sobrepuesta en el 

mapa oficial de la ciudad.  

1.3.4.2. Coordenadas móviles (2012) 

 

 

Figura 11. Transferencia de principios 6/6. Coordenadas Móviles. Lina Espinosa. 2012. 
Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 

 

En este trabajo de Lina Espinosa, presentado en 2012, utilizó mapas de libros de atlas 

modificados con recortes. La forma de intervenir estos mapas representa una idea de 

transgresión de la oficialidad que poseen los atlas, cuya veracidad está respaldada y asumida 

socialmente. El trabajo de la artista reflejó esa necesidad de considerar el arte como una forma 

de desobedecer y proponer alternativas con el uso nuevas narrativas y construcciones 

históricas.  

 

Figura 12. Una región sin mapa. Coordenadas Móviles. Lina Espinosa. 2012. 
Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 

https://www.linaespinosa.com/
https://www.linaespinosa.com/
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Los títulos de sus obras son sugestivos, lo cual evoca la discusión sobre la cartografía 

tradicional del país. Como la artista lo manifestó: 

�³���«���� �/�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�� �F�R�P�R�� �K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�� �G�H�� �W�U�D�G�X�F�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �P�X�Q�G�R�� �W�L�H�Q�H�� �X�Q�D�� �D�J�H�Q�F�L�D��

política importante, tiene un poder de representación que termina construyendo 

realidad, así sea ficticio. Entonces, es una de las más delicadas y más interesantes que 

yo encontraba en la cartografía y es que, explorando mapas del mundo, mapamundis, 

las representaciones del mundo han ido cambiando en las diferentes épocas y, de 

�D�F�X�H�U�G�R���F�R�Q���H�V�D���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q�����K�D�Q���V�X�F�H�G�L�G�R���F�R�V�D�V���T�X�H���K�D�Q���P�D�U�F�D�G�R���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D�´59. 

De manera general, la artista es considerada un sujeto activo dentro de la representación del 

territorio, la cual contiene una carga histórica, ideológica, política y cultural clave para 

replantear otras formas que aporten al debate sobre las narrativas historiográficas y su potencial 

para crear nuevas propuestas creativas.  

 

1.3.4.3. El lugar entre las palabras (2019) 

 

 

Figura 13. Abya Yala. El lugar entre las palabras. Luis Hernández Mellizo. 2019. 
Fuente. http://luishernandezmellizo.blogspot.com/ 

 

Abya Yala es la denominación aborigen del continente americano. En esta obra, el trabajo de 

Luis Hernández Mellizo tuvo el propósito de modificar un atlas para colocar, con letras 

doradas, el nombre originario de la región. Esto supone varios aspectos: en primer lugar, la 

 
59 Espinosa, entrevista. 

http://luishernandezmellizo.blogspot.com/
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reivindicación de los pueblos nativos que tuvieron presencia desde tiempo atrás de la llegada 

de europeos desde el siglo XVI; en segundo lugar, la necesidad de retomar estas 

denominaciones primarias y da cuenta de las imposiciones dadas desde el lenguaje y la 

lingüística en el periodo de la colonización de europeos; y, en tercer lugar, de reconocer, desde 

otro lugar epistemológico, la existencia histórica de los habitantes del continente. 

 

Figura 14. Pacífico. El lugar entre las palabras. Luis Hernández Mellizo. 2019. 
Fuente. http://luishernandezmellizo.blogspot.com/ 

 

Esta obra, el Pacífico fue calado en un atlas. La experiencia de migración del artista reconoce 

este borde continental como espacio común de una misma región. Así, la historia se convirtió 

un lugar común en el que se atraviesan experiencias en territorios, en la exploración de lugares 

y en diferentes contextos. Son capas superpuestas que se acumulan y confluyen en la misma 

vivencia como sujetos históricos.  

 

1.4. Conclusiones y hallazgos del capítulo 

Este capítulo se preocupa por la identificación de las obras y sus artistas, quienes constituyen, 

conceptual y creativamente, la producción de obras. La necesidad de presentar a los artistas, su 

perfil, su trayectoria vinculada con la cartografía y la muestra de sus obras dan cuenta de las 

subjetividades construidas en un momento determinado, las ideas que maduran con el tiempo 

y los intereses que han transmutado hacia nuevos horizontes creativos. En la diversidad de las 

obras, en relación con la cartografía, se encuentran elementos comunes y transversales en la 

producción de mapas. 

http://luishernandezmellizo.blogspot.com/
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Las narrativas del trabajo de autor se vinculan con diferentes aspectos del país, como 

experiencias personales, fenómenos sociales y problemáticas en un mundo globalizado que 

afectan al territorio colombiano. Estas preocupaciones, expresadas artísticamente, tienen eco 

en la sociedad y en los alcances que el arte ha tenido de manera activa ante contextos y 

coyunturas en los últimos años. 

De esta forma, estas propuestas creativas son un desafío a los cánones artísticos y las 

concepciones establecidas en el campo cartográfico. En los elementos técnicos, los materiales 

y los mensajes son entrelazados de maneras alternativas para hacer representaciones 

relacionadas con los imaginarios del país. Desde la resignificación del pasado hasta el uso de 

elementos innovadores, los artistas colombianos han diversificado el uso de la cartografía de 

manera conceptual y narrativa, dirigida a una mirada interseccional del territorio colombiano.  

Por último, el trabajo de autor ha tenido relevancia frente a la capacidad creativa del artista. 

Esto ha permitido que su voz sea extendida hacia diferentes tipos de procesos colectivos de 

creación. Las inquietudes del artista se trasladan en proyectos artísticos desarrollados en 

comunidad. Así, se fortalece el sentido del territorio y de situar los contextos a través de las 

expresiones de las artes plásticas y visuales.  
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Capítulo 2. Los proyectos participativos, creación colectiva y arte 

colaborativo en relación con la cartografía 

Este capítulo analizó la importancia de los proyectos grupales en relación entre las artes 

visuales y la cartografía, con una muestra del trabajo de Milena Bonilla, Lina Espinosa y 

Adriana Ramírez junto a públicos y comunidades, las cuales han hecho parte de su trabajo 

artístico en el trabajo de campo, en entornos no convencionales y por medio de la curaduría en 

museos y archivos. Los trabajos han vinculado todos los aspectos mencionados a través de sus 

obras realizadas de manera participativa y colaborativa.  

La creación colectiva, con origen en el mundo del teatro, ha logrado tener acción en la 

cartografía y en las artes plásticas y visuales. Ha tenido un recorrido histórico e influencia en 

el campo de las artes y las ciencias sociales como método de creación e investigación vigente 

en la actualidad. Su incidencia en las formas de intervenir las artes, especialmente escénicas, 

ha permitido integrar ideas que se tejen para crear sentidos identitarios, subjetivos y creencias 

en común. Se ha incorporado en propuestas de las artes plásticas y visuales y ha tenido en la 

cartografía un lugar de reconocimiento, de su sentido de agencia y de las múltiples formas de 

realizar los procesos en colectividad y mediante la aplicación del dibujo como técnica. 

El trabajo de creación colectiva ha reunido a la comunidad por medio de proyectos artísticos, 

el interés y aproximación a su contexto y la necesidad de situar las inquietudes en el territorio 

y el uso de espacio público como plataforma de reunión de los distintos actores que se 

participan de los procesos creativos. De esta forma, se establece la conexión entre creación 

colectiva y cartografía a través del dibujo y de las consideraciones del mapeo en el trabajo de 

campo.  

A partir de los elementos iniciales, se identificaron tres categorías utilizadas por las artistas en 

su trabajo con las comunidades: creación colectiva, arte participativo y arte colaborativo. De 

modo general, la creación colectiva se define como una metodología de creación realizada por 

un grupo de creadores, quienes construyen el montaje, obra, o puesta en escena. Por su parte, 

el arte participativo es el proceso artístico en el que es vinculada la ciudadanía en su creación, 

la cual es generada a partir de acciones sociales y políticas en un territorio. Por último, el arte 

colaborativo incluye a los actores (comunidad, las instituciones, los artistas, investigadores, 

entre otros) que intervienen en el acto creativo y considerados agentes de la práctica artística y 

cultural. 
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Estas categorías son semejantes en su objeto, la inclusión de terceros en la creación, la 

dimensión social y sentido crítico dentro del proceso creativo y artístico. Para efectos de la 

investigación, es manifiesto el interés por los elementos comunes compartidos: el trabajo con 

comunidades, la participación creativa y el sentido de agencia de los actores involucrados. De 

tal forma, estos aspectos interseccionales son utilizados por las artistas en sus trabajos de 

creación con las comunidades, quienes se preocupan por brindar una mirada colectiva en el 

proceso de creación, como catalizadores de la propuesta o como creadores directos de la 

producción de obra.  

 

2.1. La creación colectiva y las artes visuales 

La creación colectiva nació como método de creación en algunas propuestas del teatro 

latinoamericano de los años sesenta. Esta metodología brinda una mirada hacia una propuesta 

creativa horizontal, con un sentido de colectividad y con la posibilidad de integrar a otros y 

otras dentro del proceso de creación. La creación colectiva ha sido un aporte significativo para 

situar los fenómenos sociales, trabajar con un sentido local y utilizado en las artes plásticas y 

visuales, aportando significativamente a la comprensión del contexto. 

Las expresiones plásticas y visuales, sobre el panorama social y político, han sido estudiadas 

por algunos teóricos, quienes han propuesto conceptos que vinculan una mirada del arte 

político como manifestación creativa para visibilizar problemáticas y presentar fenómenos 

sociales. Una de ella es la estética relacional, la cual ha sido trabajada por el crítico del arte, 

Nicolás Borriaud (1965), quien menciona que el arte reúne la materialidad, las imágenes y las 

personas con el propósito de ser un encuentro de percepciones sobre el contexto. Así, el arte 

relacional se define de la siguiente manera: 

�³�/�D�� �S�R�V�L�E�L�O�L�G�D�G�� �G�H�� �X�Q�� �D�U�W�H�� �U�H�O�D�F�L�R�Q�D�O��-un arte que tomaría como horizonte teórico la 

esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un 

espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta de un cambio radical de los objetivos 

�H�V�W�p�W�L�F�R�V�����F�X�O�W�X�U�D�O�H�V���\���S�R�O�t�W�L�F�R�V���S�X�H�V�W�R�V���H�Q���M�X�H�J�R���S�R�U���H�O���D�U�W�H���P�R�G�H�U�Q�R�´60. 

La importancia de observar el arte relacional, inmerso en un trabajo de autor y en obras 

colectivas en las artes visuales, está basado en elementos gráficos para presentar materiales 

ilustrativos que tienen un trasfondo de lo que se ha vivido a nivel social en un determinado 

 
60 Nicolás Bourriaud, Estética relacional (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008), 13. 
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territorio. Las artes visuales han estado inmersas en brindar elementos para tener un papel 

político activo en la sociedad. En Colombia, el arte político ha tenido relevancia para visibilizar 

distintos momentos, acontecimientos y procesos de interés nacional. 

Asimismo, el arte relacional ha creado, asociado y divulgado contenidos simbólicos en la esfera 

social y política. En ese sentido, los temas asociados al arte relacional se han convertido en 

referentes históricos para entender, analizar e interpretar acontecimientos, coyunturas y 

contextos en los que desarrolla el trabajo artístico. De esta manera, las acciones participativas 

en los procesos creativos han tenido relevancia, tanto en el mundo del arte, sus debates, 

discusiones y paradigmas, como en el mundo social. Para el historiador del arte, Frank Popper 

(1918 �± 2020), entender ese trabajo participativo ha implicado complejizar su rol: 

�³�/�D���Q�R�F�L�y�Q���G�H���H�Q�W�R�U�Q�R�����T�X�H���G�H�V�G�H�������������D�W�U�D�H���O�D���D�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���D�O�J�X�Q�R�V���W�H�y�U�L�F�R�V�����G�H�E�H�U�t�D��

estimular considerablemente a los creadores e incitarlos a proseguir, a una escala muy 

diferente, sus experiencias plásticas, introduciendo muchos más parámetros. 

Paralelamente, la participación del espectador, que desde hace varios años preocupaba 

a los artistas, ha desempeñado un papel cada vez más importante. De ese modo, se han 

establecido relaciones estéticas completamente nuevas entre el objeto de arte, el artista 

y el público. 

Entorno, participación: ambos fenómenos y su convergencia han tenido sobre la 

evolución del arte actual un influjo tan decisivo que convendría situarlos en el centro 

de nuestro estudio. El entorno (en el sentido amplio del término) es considerado aquí 

como el lugar de encuentro privilegiado de los hechos físicos y psicológicos que animan 

nuestro universo. La nueva visión artística de este universo requiere la atención de los 

�H�V�W�H�W�D�V���P�R�G�H�U�Q�R�V�����H�O���S�U�R�E�O�H�P�D���H�V���F�D�S�L�W�D�O�´61. 

La mirada al espectador, como un sujeto activo que participa de la creación, ha resaltado de la 

importancia que adquiere en la colectividad para, en su individualidad, unir y compaginar sus 

propias experiencias, subjetividades y sistemas de creencias que le permiten incluir su 

percepción, siendo visibilizada e integrada en la práctica artística. Crear con otros y otras ha 

aportado elementos que insertan sus voces, lo que ha adquirido sentido en el trabajo con 

poblaciones mediante las artes visuales. 

 
61 Frank Popper, Arte, acción y participación (Barcelona: Akal/Arte y Estética, 1989), 9. 
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De esta forma, pueden identificarse tres aspectos relacionados con la creación de cartografías: 

primero, el trabajo artístico con comunidades, reconociendo el contexto y produciendo obras 

colectivas; segundo, el interés por situar el arte, vinculando con las iniciativas del arte político 

y sus abordajes en el campo social; y, tercero, las prácticas colectivas en el espacio público, 

lugar que busca resignificarse por medio del arte y las temáticas que se desarrollan en el sitio 

y sus posibilidades de mediación en común. 

 

2.1.1. El arte en el trabajo con las comunidades 

El trabajo con comunidades, a través del arte, ha sido utilizado en diferentes disciplinas y con 

distintos propósitos para la consolidación del acto creativo. Primordialmente, estos procesos 

creativos comunitarios iniciaron de una serie de inquietudes y preguntas con las que, cada 

miembro, buscaron ser respondidas desde sus propias experiencias, creencias y 

emocionalidades, las cuales tienen lugar dentro de la acción artística. Así, el arte comunitario 

ha sido un potencial en la capacidad de emitir mensajes, discursos, necesidades y propósitos 

comunales. 

Además, este proceso de creación colectiva en las comunidades, por medio de las artes, han 

sido propuesto bajo distintos objetivos y alcances, explicados de la siguiente manera: 

�³�(�O���S�U�R�F�H�V�R���J�U�X�S�D�O���F�R�P�R���G�L�P�H�Q�V�L�y�Q���G�H���O�D���F�U�H�D�F�L�y�Q���F�R�O�H�F�W�L�Y�D���S�D�U�D���O�D���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���D��

través del arte debe tener en cuenta lo que cada uno de los integrantes aporta como 

inquietud artística o temática, así como las características e intereses grupales y sus 

potencialidades. Estas inquietudes, deseos e intereses de los integrantes circulan en el 

trabajo colectivo, posibilitando que cada persona pueda hacer grupo y conformar un 

cuerpo artístico en el conjunto. De esta forma, se reconoce a los participantes en su 

dimensión subjetiva como personas portadoras de potencialidades creativas y 

�H�[�S�U�H�V�L�Y�D�V���T�X�H���S�X�H�G�H�Q���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U���G�H���I�R�U�P�D���D�F�W�L�Y�D�´62. 

El trabajo artístico en comunidades ha adquirido un trasfondo en asuntos como la movilización 

de saberes y sentires en el territorio. También, recobró un significado y mantuvo la cohesión 

entre la comunidad frente a sus luchas y necesidades. Este proceso creativo se complementó 

 
62 Claudia Lia Bang y Carolina Wajnerman, �³Arte y transformación social: La importancia de la creación colectiva 
en intervenciones comunitarias�  ́ Revista Argentina de Psicología, 48 (2010): 92. 
http://hdl.handle.net/11336/188341 

http://hdl.handle.net/11336/188341
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con el mapeo y cartografía social con una comunidad que hace parte del trabajo cartográfico, 

al exponer sus ideas, sus imaginarios del territorio y se unen al proceso creativo.  

Adicionalmente, este proceso de creación colectiva, a través de las artes visuales, conectó con 

las realidades y experiencias comunitarias que se han vivido en un territorio. Este aspecto ha 

complejizado la intención de sus alcances: 

�³�(�Q���O�D���F�U�H�D�F�L�y�Q���F�R�O�H�F�W�L�Y�D�����H�O���D�U�W�H���D�E�U�H���O�D���S�R�V�L�E�L�O�L�G�D�G���G�H���D�E�R�U�G�D�U���O�D���U�H�D�O�L�G�D�G���G�D�Q�G�R���F�X�H�Q�W�D��

de ella de modos mucho más complejos y ricos que los posibilitados desde su 

enunciación. En este proceso hacia la transformación social se encuentran la función 

estética pero también la función social de la creación. Es en esta conjunción de 

funciones que se develan nuevos sentidos profundos para la subjetividad 

�F�R�P�X�Q�L�W�D�U�L�D�´63. 

La capacidad del arte en los procesos comunitarios ha tenido resultados en la acción social y 

participativa, desde horizontes y contextos sociales que han logrado expresarse y han sido 

representados en las prácticas artísticas. Por lo tanto, la relación entre el arte y la creación 

colectiva es considerado un acto político y creativo unidos al contexto y la necesidad de situar 

las artes visuales en las comunidades.  

 

2.1.2. El interés del artista en el contexto para situar el arte 

La adaptación de la creación colectiva, originada en el teatro, surgió del interés por entender y 

participar del contexto. En el arte, la creación colectiva se ha convertido en un ejercicio 

interdisciplinar de aproximación a las comunidades. Sin embargo, algunos creadores en el 

teatro y dramaturgos comprometidos social y políticamente de sus obras se basaron en sus 

experiencias y análisis de la realidad. Tal es el caso del Teatro Libre de Bogotá, que optó por 

la dramaturgia de autor llevando a escena las obras de Jairo Aníbal Niño (1941 - 2010), Jorge 

Plata (1946 - 2021) y Esteban Navajas (1948) durante los años sesenta y setenta. 

En aquel momento histórico en Latinoamérica, a nivel social, político y cultural, el arte teatral 

tuvo un papel fundamental como referente de una época de múltiples transformaciones, 

contextos y coyunturas en la región. En el caso colombiano, los inicios de la creación colectiva 

 
63 Bang y Wajnerman, �³Arte y transformación social: La importancia de la creación colectiva en intervenciones 
comunitarias� ,́ 94.  



   
 

57 
 

en el mundo del teatro fueron promovidos por Santiago García (1928 - 2020) en el Teatro La 

Candelaria y Enrique Buenaventura (1925 - 2003) en el Teatro Experimental de Cali: 

�³�9�H�P�R�V���T�X�H��Buenaventura demuestra un interés particular por el contexto social, que 

no es ajeno a los grandes cambios de la época: Revolución Cubana, mayo del 68, el 

Frente Nacional, Huelgas y protestas estudiantiles, Movimiento hippie, El nadaísmo, 

entre otros episo�G�L�R�V���K�L�V�W�y�U�L�F�R�V�´64. 

El caso anterior ejemplifica la relevancia del contexto en la concepción metodológica del teatro 

colombiano de la época y la exploración de nuevos enfoques metodológicos de creación, que 

fue extendió a otros saberes y disciplinas.  Posteriormente, la creación colectiva se ha 

desplegado hacia nuevos horizontes y ha integrado elementos teóricos, inter y 

transdisciplinares que actualizan la mirada interpretativa del contexto. Por último, la 

vinculación con las comunidades, los aportes de la creación colectiva han sido diversos y hacen 

de las obras producidas, bajo sus lógicas, piezas pertinentes y significativas. Por lo tanto, se 

destaca lo siguiente: 

�³�8�Q�D�� �Y�L�V�L�y�Q�� �K�H�W�H�U�R�G�R�[�D�� �G�H�� �X�Q�D�� �S�U�R�E�O�H�P�i�W�L�F�D�� �V�R�F�L�D�O���� �F�R�P�R�� �O�D�� �T�X�H�� �S�R�V�H�H�Q�� �S�H�U�V�R�Q�D�V��

formadas en el terreno artístico, aporta creatividad y novedad al utilizar otros canales 

expresivos más allá de los métodos convencionales. Se trataría de llegar con el arte allí 

�G�R�Q�G�H���O�R�V���D�E�R�U�G�D�M�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���\���S�R�O�t�W�L�F�R�V���F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�H�V���Q�R���O�O�H�J�D�Q�´65. 

El artista, relacionado con el contexto, se ha interesado en mostrar y expresar fenómenos 

sociales y transformaciones que se están dando en el entorno, hacer manifiestas las narrativas 

de los actores sociales, relevantes para las personas integradas al proceso creativo. Un lugar 

relevante para la creación colectiva es el espacio público, reúne y vincula a públicos diversos 

con experiencias y creencias particulares. 

 

2.1.3. Las prácticas comunitarias en el espacio público 

En el espacio público confluyen habitantes y transeúntes quienes, mediante diferentes 

intervenciones artísticas, se reúnen y se vinculan en proyectos cercanos y pertinentes. La 

 
64 Mario Cardona Garzón, �³El método de creación colectiva en la propuesta didáctica del maestro enrique 
buenaventura: anotaciones históricas sobre su desarrollo�  ́Revista Historia de la Educación Colombiana (2009): 
110. 
65 Claudia Lia Bang, �³El arte participativo en el espacio público y la creación colectiva para la transformación 
social: Experiencias actuales que potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires�  ́Asociación 
para la Creatividad; Creatividad y Sociedad, 20, (2013): 5 - 6. 
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cercanía de públicos a este tipo de proyectos artísticos desarrollados en estos espacios ha 

generado la participación de poblaciones diversas, con diferentes condiciones socioeconómicas 

y percepciones subjetivas. Por lo tanto, está apropiación y resignificación de espacios no 

convencionales han gestado las prácticas colectivas desde la relación con el entorno. 

Para comprender los usos y potenciales del espacio público en el arte, se entiende de la 

siguiente manera: 

�³�3�R�U�� �H�V�S�D�F�L�R�V�� �S�~�E�O�L�F�R�V�� �S�D�U�D�� �O�D�� �F�R�Q�Y�L�Y�H�Q�F�L�D���� �F�R�P�S�U�H�Q�G�H�P�R�V�� �H�Q�� �H�V�W�H�� �H�V�W�X�G�L�R�� �F�R�P�R��

aquellos contextos relacionales, ecosistemas para la imaginación, en donde se 

configuran acciones, se vehiculizan símbolos, se tramitan imaginarios, se generan 

narrativas, se conspira y se infiltra la alegría. Son espacios de lo diverso, de lo múltiple, 

�G�H�O���F�D�U�Q�D�Y�D�O���G�R�Q�G�H���S�X�H�G�H�Q���V�X�F�H�G�H�U���D�F�R�Q�W�H�F�L�P�L�H�Q�W�R�V���L�P�S�U�H�Y�L�V�L�E�O�H�V�´66. 

El arte en el espacio público ha fortalecido la idea de la diversidad: de poblaciones, 

percepciones, entornos y creaciones. De modo que, para aplicar prácticas artísticas en estos 

espacios, ha sido necesario reunir miradas más amplias frente a espacios privados, dirigidos a 

públicos específicos. En virtud de ello, se relaciona con la siguiente idea: 

�³�/�D���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�F�L�y�Q���D�U�W�t�V�W�L�F�D���H�Q���H�O���H�V�S�D�F�L�R���S�~�E�O�L�F�R���P�X�H�V�W�U�D���J�U�D�Q���S�R�W�H�Q�F�L�D�����\�D���T�X�H���R�E�O�L�J�D���D�O��

espectador a tomar parte, posicionarse ante una situación que lo interpela directamente, 

y a dejar ese lugar de indiferencia, sensibilizándolo y convocándolo a registrar en qué 

medida él también es parte de la reproducción de relaciones asimétricas. El espacio 

público, abierto y participativo, habilita que el arte pueda hacer del transeúnte, habitante 

callejero, un espectador activo de su realidad/otra realidad represen�W�D�G�D�´67. 

Un caso de procesos itinerantes en el espacio público y abierto de la ciudad de Bogotá, 

desarrollado en el Parque de los Periodistas en la zona centro es el trabajo que ha desarrollado 

el Museo Nacional de la Fotografía de Colombia - Fotomuseo. Esta organización ha realizado 

múltiples exposiciones temporales en diferentes puntos de la ciudad, ha tenido alianzas con 

otras compañías y ha ofrecido distintos tipos de activaciones con públicos. Uno de sus objetivos 

es la divulgación de fotografías de interés nacional en la calle, ya que es un lugar que 

descentraliza y deselitiza el conocimiento sobre esta colección.  

 
66 Andrés Fonseca Díaz, Metodologías abiertas, creación colectiva y transdisciplinariedad, (Bogotá: Itinerario 
Educativo, 2012), 132. 
67 Claudia Lia Bang, �³El arte participativo en el espacio público y la creación colectiva para la transformación 
social: Experiencias actuales que potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires� ,́ 11. 
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Figura 15. Homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Parque de los Periodistas, Bogotá. 2018. 
Fuente: https://fotomuseo.org/fotosemana/maria-angelica-tellez/  

 

En conclusión, el espacio público ha tenido la posibilidad de ser un lugar participativo entre 

los transeúntes para compartir sus interpretaciones sobre las cuestiones que proponen los 

proyectos artísticos. El trabajo in situ es un proceso vivo, el cual ha acogido las miradas para 

ser integradas en los procesos. Estos elementos han sido el resultado del trabajo relacionado 

con el mapeo y la cartografía social dentro de las artes visuales, el cual ha empleado el dibujo 

y otros medios para abordar los temas y problemas de los entornos cercanos, familiares y 

locales. Por lo tanto, es importante pensar en dichas prácticas que han reunido a las 

colectividades y la cartografía. 

 

2.2. La creación colectiva en las artes plásticas y la cartografía social 

En la cartografía social ha existido un interés por realizar procesos de creación colectiva 

basadas en mapeos socioculturales del entorno, ha problematizado, creativamente, los 

fenómenos sociales y culturales que están en el territorio. Esta apropiación, a través de la 

cartografía, ha conocido, más allá de la institucionalidad, los lugares de referencia y memoria 

que hacen parte de la comunidad. La cartografía social se ha utilizado, en los últimos años, 

como una herramienta metodológica aplicada en el trabajo de campo de proyectos artísticos 

con las comunidades. 

https://fotomuseo.org/fotosemana/maria-angelica-tellez/
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En las narrativas que se han construido dentro de las cartografías colectivas se encontraron 

diversas miradas gestadas en lo local: 

�³�&�R�Q�V�W�U�X�L�U���P�D�S�D�V���G�H���P�D�Q�H�U�D���F�R�O�H�F�W�L�Y�D�����F�R�Q���P�H�W�R�G�R�O�R�J�t�D�V���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�Y�D�V���G�H�V�H�P�E�R�F�D���H�Q��

�S�U�i�F�W�L�F�D�V���P�i�V���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�V���\���P�i�V���S�U�y�[�L�P�D�V���D���O�R���H�[�L�V�W�H�Q�W�H�����«�������O�R�V���P�D�S�D�V���S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D�Q��

un medio visual y nos permite ir y venir fácilmente entre las imágenes. Las imágenes 

visuales proporcionadas a través del mapeo narrativo pictórico pueden ampliar la 

comprensión cognitiva del alumnado al aplicar un proceso de análisis utilizando los 

�V�H�Q�W�L�G�R�V�� ���«������ �'�H�� �L�J�X�D�O�� �P�R�G�R���� �W�R�G�D�V�� �D�T�X�H�O�O�D�V�� �S�U�R�S�X�H�V�W�D�V�� �H�Q�� �O�D�V�� �T�X�H�� �S�U�H�G�R�P�L�Q�D�Q�� �H�O��

trabajo creativo y colaborativo ayudan a solucionar problemas como integrantes de un 

�J�U�X�S�R���\���I�D�Y�R�U�H�F�H���O�D���F�R�K�H�V�L�y�Q���J�U�X�S�D�O�´68. 

La elaboración de cartografías en las comunidades ha implicado un proceso creativo por medio 

de la participación. Estas construcciones han generado nuevas convenciones cartográficas y se 

han configurado a partir de los símbolos y significados que se han tejido en comunidad. Este 

ejercicio representó los imaginarios, las memorias y los fenómenos locales del territorio. 

De manera complementaria, las artes visuales han posibilitado la construcción de nuevas 

narrativas que hablan del presente y, también, posee la capacidad de imaginación de hablar en 

prospectiva sobre los anhelos, las búsquedas de nuevos comienzos, las transformaciones y los 

nuevos espacios de gestionar estos sueños de las colectividades. Desde esta mirada sobre las 

visiones, se estableció el siguiente argumento: 

�³�'�H�V�G�H���H�O���W�U�D�E�D�M�R���D�U�W�t�V�W�L�F�R���H�Q���H�V�W�R�V���F�R�Q�W�H�[�W�R�V���V�H���S�U�R�P�X�H�Y�H���O�D���S�R�V�L�E�L�O�L�G�D�G���G�H���L�P�D�J�L�Q�D�U��

mundos posibles y ponerlos en acto a través de los elementos de cada disciplina 

artística, trabajando con lo múltiple y heterogéneo, amalgamando lo impensado en 

nuevas co�P�S�R�V�L�F�L�R�Q�H�V�´69. 

La cartografía social se ha convertido en una herramienta significativa y poderosa en el 

dinamismo de las comunidades para tener lugar en el trabajo creativo, profundizar en sus logros 

y problemáticas en el territorio. Estos mapas son la apertura a la gestión de los potenciales del 

entorno, de las percepciones de la comunidad y de sus transformaciones en el tiempo. 

 
68 José Silva-Gago et al., �³Cartografía visual: creación de narrativas visuales colaborativas a partir de conexiones 
acerca del barrio Nou Llevant-Soledat Sud de Palma� ,́ Universidad Carlos III de Madrid; Arte, Individuo y 
Sociedad, 34:1, (2022): 277. 
69 Bang y Wajnerman, �³Arte y transformación social: La importancia de la creación colectiva en intervenciones 
comunitarias� ,́ 93. 
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Por otra parte, las subjetividades y las emociones también forman parte de la creación de nuevas 

�F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�V�� �\�� �Q�D�U�U�D�W�L�Y�D�V���� �3�R�U�� �F�R�Q�V�L�J�X�L�H�Q�W�H���� �³�H�Q�� �O�R�V�� �S�U�R�F�H�V�R�V�� �G�H�� �F�U�H�D�F�L�y�Q�� �F�R�O�H�F�W�L�Y�D�� �G�H�� �O�D�V��

cartografías se disputan los sentidos construidos sobre el territorio, ya no serán entonces los 

�V�H�Q�W�L�G�R�V�� �G�D�G�R�V�� �G�H�V�G�H�� �³�D�U�U�L�E�D�´���� �V�L�Q�R�� �T�X�H�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�\�H�Q�� �G�H�V�G�H�� �D�E�D�M�R�������� �F�R�P�X�Q�L�W�D�U�L�D����

�F�R�O�H�F�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�´70. Los mensajes en los discursos institucionales son cuestionados por la 

comunidad desde un sentido local, desde la cotidianidad y las vivencias que han sucedido 

históricamente en el territorio.  

De esta forma, es importante reconocer el sentido de agencia que ha tenido el ejercicio de la 

cartografía dentro de la creación colectiva. El mapeo ha requerido de la integración de varios 

participantes, cuya voz es movilizada por las inquietudes y los requerimientos que han existido 

en el entorno. Así, los agentes, que hacen parte del acto creativo, han brindado parte de sus 

historias de vida, de los lugares comunes y las individualidades a partir de sus emociones, sus 

sesgos y creencias en el momento de crear estas cartografías. 

Con lo anterior, es importante resaltar la mirada agencial de la cartografía con la siguiente idea:  

�³�$�V�t���H�O���H�M�H�U�F�L�F�L�R���G�H���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�Y�D���Q�R���H�V���H�O���P�H�U�R���K�H�F�K�R���G�H���K�D�F�H�U���J�U�i�I�L�F�D�V���O�D�V��

preocupaciones de un tiempo-espacio determinado, sino de ponerlas en diálogo con las 

de otros agentes sociales para encontrar, así, respuestas a esos interrogantes que se 

plantean como sociedad, pero no como una que asume un deber ser de la composición 

�V�R�F�L�D�O�����V�L�Q�R���D�T�X�H�O�O�D���T�X�H���H�V���S�D�U�W�t�F�L�S�H���G�H���O�D�V���G�H�F�L�V�L�R�Q�H�V���\���S�U�R�\�H�F�F�L�R�Q�H�V���T�X�H���V�H���K�D�F�H�Q�´71. 

Un ejemplo de procesos colectivos de mapeo y creación cartográfica es el trabajo que ha 

desarrollado Iconoclasistas, un dúo conformado, en el año 2006, por los investigadores Julia 

Risler y Pablo Ares. Con base en Argentina, su trabajo ha tenido el propósito de crear mapas e 

imágenes informativas de manera colectiva. A partir de esta metodología, sus trabajos han 

logrado proponer narrativas alternativas y percepciones críticas ante los discursos 

hegemónicos. 

 
70 Natalia Isabel Gil Grandett y José Isidro Gómez Ayola, �³La cartografía Participativa Como Herramienta Para 
La acción política. Dos estudios de caso en espacios rurales y urbanos en Colombia�´�� Cardinalis: Publicación del 
Departamento de Geografía, n.º 12, (2019): 296. 
71 Natalia Isabel Gil Grandett y José Isidro Gómez Ayola, �³La cartografía Participativa Como Herramienta Para 
La acción política. Dos estudios de caso en espacios rurales y urbanos en Colombia� ,́ 297. 
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Figura 16. Mapamundi. Iconoclasistas. 2019. 
Fuente: https://iconoclasistas.net/portfolio-item/mapamundi-2019-esp-ing/  

 

En los contenidos de sus gráficas, Iconoclasistas ha brindado una mirada local, situada en las 

urbes y con temáticas que han aportado a un sentido crítico entre los participantes de la creación 

cartográfica. También, han desarrollado talleres, encuentros y prácticas situadas en espacios 

públicos y abiertos con el apoyo de comunidades heterogéneas. Este trabajo situado sirve de 

ejemplo para comprender el potencial y el alcance de este tipo de prácticas colectivas situadas 

en entornos proclives a la diversidad.   

De manera general, estos aspectos resaltaron el papel de la comunidad en calidad de agentes, 

es decir, desde una voz participativa, activa y significativa para el contenido de la cartografía. 

La cartografía hace parte de los agenciamientos sociales y culturales, en los cuales el arte 

contribuye de diversas maneras desde diferentes técnicas; una de ellas ha sido el dibujo, una 

acción universal que hace posible la reunión de integrantes para desarrollar sus creaciones.  

 

2.2.1. El acto de dibujar mapas 

Una técnica en la cartografía, constructiva y eficaz, es el dibujo. Esta acción se extiende más 

allá de la virtud para dibujar, se ha convertido en un acto de participación. El dibujo tiene la 

capacidad de generar nuevas convenciones y crear elementos gráficos claves para la lectura y 

comprensión de los mapas. Las cartografías, en su mayoría, son ejercicios de dibujo. Ha servido 

de apoyo en actividades de mapeo en terreno e imaginarios que han sido configurados 

históricamente en el territorio.   

https://iconoclasistas.net/portfolio-item/mapamundi-2019-esp-ing/
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El acto de dibujar ha sido parte de la creación de representaciones cartográficas, de la 

comprensión del mundo desde diferentes ópticas y bajo diferentes sistemas de creencias de 

acuerdo con la época y momento histórico. Un ejemplo de ello es el trabajo de dibujantes en 

exploraciones y recorridos en campo con resultados y respuestas ante las inquietudes que se 

han generado históricamente. Pensar en el territorio desde el rol de quien asume la tarea de 

dibujar, es explicado en el siguiente enunciado: 

�³�$�Q�G�D�U���G�L�E�X�M�D�Q�G�R���\�� �G�L�E�X�M�D�U���D�Q�G�D�Q�G�R���� �E�L�H�Q���S�R�G�U�t�D�Q���V�H�U���O�D�V���S�U�H�P�L�V�D�V���G�H�� �H�V�W�D���I�R�U�P�D���G�H��

generar representaciones desde los territorios. Presentaremos la cartografía social como 

posibilidad de una producción dialógica y situada del conocimiento que tiene entre sus 

recursos la imagen audiovisual, las memorias recreadas en los recorridos, las historias 

y relatos de vida, las fotografías y los archivos gráficos, el dibujo y la expresión 

creativa, así como los mapas dibujados colectivamente e integrados después en sistemas 

�G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���J�H�R�J�U�i�I�L�F�D�´72. 

De esta forma, los dibujos pueden iniciar como un boceto, pero, eventualmente, pueden incluir 

recursos tecnológicos, los cuales han servido como base de presentación de los resultados del 

trabajo en campo y de las creaciones colectivas realizadas por las comunidades en el territorio. 

Sin embargo, el arte tiene un papel fundamental en la socialización en la propuesta, el lugar de 

enunciación, la representación y el resultado de este tipo de proyectos.  

El dibujo y el papel del dibujante dentro de la cartografía ha identificado las siguientes 

consideraciones: �³Mapear vuelve a convertirse en dibujar, escribir, transformar, relatar, trazar, 

comunicar de otro modo. Adquiere una dimensión artística que busca des-sujetar creando 

�Q�X�H�Y�D�V�� �U�H�D�O�L�G�D�G�H�V�´73. De esta forma, el dibujo es un ejercicio que se ha despojado de las 

estructuras para construir alternativas frente a las realidades estructurales ya establecidas e 

invisibilizan otras luchas, miradas, resistencias que tienen las colectividades en su territorio.  

En este sentido, esta investigación optó por la realización de entrevistas a profundidad sobre 

los temas cartografía, creación colectiva y dibujo. Estas entrevistas se realizaron a las artistas 

ya mencionadas en la ciudad de Bogotá. Se seleccionaron a los artistas según su trayectoria 

 
72 Vladimir Montoya Arango et al., �³Andar dibujando y dibujar andando: cartografía social y producción colectiva 
de conocimientos� ,́ Nómadas (Col), 40, (2014): 192.  
73 Florencia Agustina Brizuela, �³Repensando la cartografía: de la representación objetiva del territorio al acto 
rizomático de mapear� ,́ Instituto de Investigaciones Gino Germani, 16, (2017): 219. 
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artística. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y se extrajeron fragmentos claves que 

sustentan esta sección del capítulo.  

Así, el dibujo fue uno de los temas abordados ya que, en sus quehaceres, esta actividad es 

fundamental para aproximarse en el trabajo con otros. Dentro de esas potencias, la artista 

Adriana Ramírez mencionó lo siguiente: 

�³�/�D���S�D�O�D�E�U�D��to draw, en inglés, tiene 32 definiciones: empujar, respirar, sacar, tiene 32 

definiciones. A mí eso me impresionó. Porque en español dibujar es hacer rayitas. Y 

me impresionó y dije que estaba atrapada por el lenguaje. Entonces, en ese orden de 

ideas, desde ese momento me considero una dibujante en el campo expandido, que 

�L�P�S�O�L�F�D���F�R�Q�H�F�W�D�U���X�Q�D���U�D�\�D�����O�R���T�X�H���K�D�F�H���H�V���F�R�Q�H�F�W�D�U�´74. 

Hablar del dibujo desde el campo expandido, significa ir más allá de la creación de trazos para 

abrir la posibilidad de conectar con las historias de vida, emocionalidades, tensiones, luchas y 

poder expresar lo que las palabras resultan ser limitadas75. Gracias a esto, el acto de dibujar 

integra a los participantes de manera horizontal, con las mismas oportunidades y tener 

relevancia en las nuevas narrativas que se gestan dentro del ejercicio cartográfico. Las artistas 

que hacen parte de la investigación han tenido trabajos que incluyen el trabajo con 

comunidades y públicos diversos que construyen las cartografías, la creación colectiva, las 

artes visuales y el dibujo. 

 

2.3. Propuestas creativas colectivas desde la cartografía 

A continuación, se presentarán algunas obras que han sido resultado de procesos de creación 

colectiva en las artes plásticas y visuales, las cuales sirve como ejemplificación de la relación 

entre la cartografía, el arte y la participación de artistas, colectivos y las comunidades. Estos 

trabajos han sido desarrollados en diferentes contextos, bajo distintas modalidades, con 

objetivos diferentes que apuntan a un trabajo participativo y con una voz activa de estas 

personas dentro de la concatenación del artista.  

Se encuentran propuestas curatoriales, resultados de trabajo de campo en entornos educativos 

y laborales. Esta muestra son trabajos colectivos concatenados por parte de las artistas Milena 

 
74 Ramírez, entrevista. 
75 Un referente en este tema es Tim Ingold, con su libro Lines: a Brief History (2007), quien ha hablado de las 
historias contadas y conectadas a través de las líneas, entre ellas, las realizadas en los dibujos.  
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Bonilla, Adriana Ramírez y Lina Espinosa. A continuación, se encuentra, de manera inicial, 

intervenciones de las artistas en las entrevistas, para ubicar su obra y entender cuáles fueron 

las intenciones y reflexiones de su trabajo de creación colectiva. 

 

2.3.1. Intentos para definir un territorio (2007) 

�³�&�X�D�Q�G�R���P�L�U�R���H�Q���U�H�W�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�D���H�M�H�U�F�L�F�L�R�V���T�X�H���K�H���K�H�F�K�R�����L�Q�F�O�X�V�R���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V���\���R�W�U�D�V��

actividades que, de alguna manera, conectan con una audiencia de manera distinta a 

presentar una escultura o un video. Creo que esa es la única pieza que está construida 

desde el público. Yo creo que siempre he tenido un horizonte de qué es lo que genera 

el acto creativo y cómo se generan los actos creativos. Tiene que ver con que la pregunta 

�H�[�L�J�H�����G�H�P�D�Q�G�D���\���S�L�G�H���F�y�P�R���V�H���K�D�F�H�����Q�R���H�V���D�O���U�H�Y�p�V�´76. 

 

Figura 17. Instalación en el Museo de la Universidad de Antioquia. Intentos para definir un territorio. Milena 
Bonilla. 2007. 

Fuente: http://milenabonilla.info/ 
 

Esta creación artística, por parte de la artista Milena Bonilla, fue una instalación presentada en 

el Archivo de Bogotá, en 2006, y en el Museo de la Universidad de Antioquia, en el año 2007. 

Este proyecto participativo reunió más de 4000 piezas desarrolladas por el público para definir 

el territorio denominado Colombia. Así, los resultados muestran las variedades de opciones en 

las que fueron dibujados mapas de Colombia sin ayudas visuales, con uso de la memoria y la 

recordación de los límites del país.  

 
76 Bonilla, entrevista. 
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Este ejercicio partió de una reflexión sobre el poder de la imaginación, más allá de las 

incidencias geopolíticas, que han definido el territorio nacional a lo largo del tiempo. La artista 

consideró que el público es quien realizó el acto creativo, que es diverso, no está terminado y 

responde a múltiples formas de contestar este tipo de inquietudes surgidas por parte de ella.  

La obra se relaciona con diferentes usos de símbolos y signos que podían definir el territorio 

colombiano. Ella encuentra algunos elementos a resaltar:  

�³�+�D�E�t�D�� �J�H�Q�W�H�� �T�X�H�� �M�X�J�D�E�D�� �F�R�Q�� �H�V�R���� �K�D�F�t�D�� �X�Q�D�� �H�V�Y�i�V�W�L�F�D���� �K�D�E�t�D�� �J�H�Q�W�H�� �T�X�H�� �S�R�Q�t�D�Q�� �H�Q�� �O�D��

mitad un pollo que, supuestamente, era la paloma de la paz, o le colocaba el cóndor de 

�O�R�V���$�Q�G�H�V�����«�������/�R���T�X�H���S�D�V�y���F�R�Q���H�V�D���S�L�H�]�D���H�V���T�X�H���W�R�G�R���H�O���P�X�Q�G�R���S�X�V�R���V�X���V�X�E�M�H�W�L�Y�L�G�D�G����

no había otra forma. Uno pone su subjetividad como un acto de rebeldía en contra de la 

�R�E�M�H�W�L�Y�L�G�D�G�����G�H���O�D���V�X�S�X�H�V�W�D���R�E�M�H�W�L�Y�L�G�D�G���\���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���P�D�S�H�R�´77. 

 

Figura 18. Resultados. Intentos para definir un territorio. Milena Bonilla. 2007. 
Fuente: http://milenabonilla.info/ 

 

Es interesante cómo, en el trabajo que realizaron los públicos, definieron el territorio más allá 

del mapa. Este ejercicio vinculó, inicialmente, la idea del mapa de Colombia, relacionado con 

el concepto de territorio, el cual es representado gráficamente de otras formas, con una carga 

política e ideológica que critica la construcción de estado-nación colombiano desde sus 

configuraciones políticas del país. Por último, es necesario resaltar que esta instalación empleó 

un conjunto de pupitres alineados, los cuales eran el espacio para integrar los resultados 

creativos de los participantes. 

 

 
77 Bonilla, entrevista. 
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2.3.2. Zonas vulnerables Tolima (2009) 

�³�(�V�W�D���I�X�H���X�Q�D���L�Q�Y�L�W�D�F�L�y�Q���D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�U���H�Q���X�Q�D���R�E�U�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�Y�D�����H�Q���H�O���V�H�Q�W�L�G�R���T�X�H���\�R���W�H�Q�t�D��

una pregunta sobre el territorio y generé estos mapas hídricos de las eléctricas. La 

pregunta tenga que ver con el agua, con las riquezas, con el territorio, con las 

circunstancias con la economía extractiva de ese momento. Realmente, yo recurrí a eso 

porque yo tenía una pregunta, yo quería saber qué pensaba la gente, yo no quería ir y 

hacer mi versión sobre un territorio que no era mío y que no conocía, lo que quería era 

invitar a unas personas a que me respondieran a esa pregunta, pero no en un tratado 

histórico teórico, sino a través de un juego, prácticamente sí, un juego en el que yo hice 

�X�Q���L�Q�W�H�U�F�D�P�E�L�R���F�R�Q���H�O�O�R�����O�H�V���S�U�R�S�X�V�H���O�D���F�U�H�D�F�L�y�Q�´78. 

  

De izquierda a derecha: 
Figura 19. Especies vulnerables. Zonas Vulnerables Tolima. Lina Espinosa con Jorge González. 2009. 

Figura 20. Las ciudades borradas del mapa. Zonas Vulnerables Tolima. Lina Espinosa con Carlos Rojas. 2009. 
Fuente: https://www.linaespinosa.com/ 

 

Esta obra, presentada por Lina Espinosa en el año 2009 en colaboración con Jorge González y 

Carlos Rojas, es el resultado de su trabajo de campo en el departamento del Tolima. La artista 

desarrolló una serie de acciones participativas con comunidades del territorio tolimense para 

reconocer los elementos físicos y sociales que se identifican y apropian de esta zona. Este 

proyecto, apoyado por el Banco de la República, tuvo una serie de obras que constituyen la 

expresión artística a través del trabajo colectivo. Entre las múltiples técnicas, materiales y ejes 

 
78 Espinosa, entrevista. 
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temáticos abordados, se presentaron dos cartografías del departamento con detalles para 

resaltar en cada uno. 

Se mencionan, desde los pobladores originarios hasta la problemática de la minería, y se 

planteó una discusión sobre los aspectos que vulneran algunas zonas del Tolima, 

especialmente, los contextos y coyunturas que han hecho parte de los fenómenos sociales en el 

departamento. Las temáticas fueron tratadas con la participación de las comunidades, que 

manifestaron los efectos adversos y la búsqueda de alternativas para sobrevivir y superar estas 

problemáticas y heridas. 

Por último, en los contenidos ilustrativos de las cartografías se encontraron: por un lado, la 

flora y fauna del Tolima, consideradas elementos vulnerables en los procesos extractivos del 

territorio. Por otro lado, el reconocimiento de la población de la comunidad Pijao desde tiempos 

prehispánicos, la desaparición de lugares que han hecho parte del territorio históricamente, de 

sus orígenes lingüísticos y de los elementos que identifican el actual departamento. Estos 

encuentros temáticos expresaron la fragilidad que sufren las especies, el entorno y la memoria 

que se ha construido. Por lo tanto, esta oportunidad de reunir a la comunidad permitió enlazar 

los puntos en común y conectar desde la vulnerabilidad. 

 

2.3.3. La otra Colombia 

�³�/�D���R�E�U�D���Y�L�Y�D���¢�T�X�p���H�V�"���(�V���X�Q���H�V�S�D�F�L�R���F�R�Q���X�Q�D�V���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���\���X�Q�D���H�[�F�X�V�D���\���X�Q���W�L�H�P�S�R��

determinado para que algo germine. Y ese algo depende de la participación de las 

personas, yo invito a que sean parte de la obra, que sean actores y co-actores de la obra. 

No es un proceso sencillo porque uno de artista quiere terminar la obra y quiere verla 

divina. Las obras vivas pueden fracasar, hay que saber entenderlo, hay que saber 

soltarlas, pero, también hay que tener intuición para ver lo que está pasando, lo que 

pue�G�H���S�D�V�D�U�����6�R�Q���F�R�V�D�V���T�X�H���O�H�V���S�D�V�D�Q���H�I�t�P�H�U�D�P�H�Q�W�H�´79. 

 
79 Ramírez, entrevista. 
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Figura 21. Registro de obra viva. La otra Colombia. Adriana Ramírez. 
Fuente: https://adrianaramirezm.wixsite.com/adrianaramirez/blog 

 

Este proyecto participativo, en curso, desarrollado por la artista Adriana Ramírez, reúne 

diferentes públicos en entornos laborales y estudiantiles para presentar la versión existente en 

cada participante sobre Colombia. Más allá de plantear la versión oficial, este ejercicio de 

dibujo representa el imaginario y las consideraciones de veracidad sobre lo que es ilustrado del 

mapa colombiano. Este ejercicio parte de acto de dibujar el mapa de Colombia, pero, 

desemboca en otros resultados y conversaciones acerca de la idea construida de país.  

Para la artista, hablar de creación colectiva se remite al concepto de obras vivas, las cuales ella 

define desde su ejercicio artístico: 

�³�&�X�D�Q�G�R���\�R���W�U�D�E�D�M�R�����O�D���L�G�H�D���H�V���S�R�S�X�O�D�U�L�]�D�U���H�V�W�H���F�R�Q�F�H�S�W�R���G�H���O�D�V���R�E�U�D�V���Y�L�Y�D�V���S�R�U�T�X�H���Q�R��

creo que sea la única persona que lo está haciendo. Realmente, lo que necesita la gente 

es, desde el punto de vista, espacios para participar, para opinar, para hacer, 

re�V�S�R�Q�G�L�H�Q�G�R���D���W�R�G�R���O�R���T�X�H���H�V�W�i���S�D�V�D�Q�G�R���\���D���W�R�G�D�V���O�D�V���Q�H�F�H�V�L�G�D�G�H�V���K�L�V�W�y�U�L�F�D�V�´80. 

 
80 Ramírez, entrevista. 
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Figura 22. La otra Colombia. Adriana Ramírez. 
Fuente: https://adrianaramirezm.wixsite.com/adrianaramirez/blog 

 

Además de la conceptualización de su trabajo artístico, en vinculación con comunidades 

educativas y profesionales para conformación de obras vivas, la artista se preocupa por el 

sentido social de su obra, de su responsabilidad social como artista dentro su contexto y la 

importancia de reconocer estos procesos que hablan de otras construcciones del estado-nación. 

Este trabajo de campo implica la edición de un libro con el material gráfico y las conversaciones 

entre los participantes.  

 

2.4. Conclusiones y hallazgos del capítulo 

Los proyectos participativos, la creación colectiva y el arte colaborativo son fundamentales en 

las prácticas artísticas que vinculan la cartografía. Este trabajo realizado por estas artistas 

resalta la necesidad de mapear y dar un sentido representativo del territorio. Mediante sus 

inquietudes, han generado una conexión con comunidades y públicos más cercana y en 

contacto con sus subjetividades. Estas prácticas colectivas son un desafío a las ideas 

institucionales, a las narrativas establecidas, gracias a la apertura de propuestas imaginativas, 

ejercicios en prospectiva y las respuestas ante las problemáticas de los territorios.  

De esta forma, el dibujo es presentado como herramienta importante en la creación colectiva 

de cartografías. Más allá de los trazos conectados, el dibujo hace parte de un lugar de encuentro 

y un lenguaje en común compartido entre los participantes. Los discursos gestados son 

diversos, ya que son situados en el contexto de la creación colectiva y los participantes son 

integrados en esta práctica artística. De manera general, las preocupaciones por definir un 

territorio y establecer una idea del estado-nación colombiano, han hecho parte de los procesos 
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participativos. Asimismo, de manera local, los proyectos colaborativos con las comunidades se 

reúnen para problematizar las narrativas construidas históricamente en el territorio. 

Un aspecto problemático en estas creaciones, percibido en las artes plásticas y visuales, es 

remitida a la autoría de la creación. Por un lado, la capacidad de reconocer a los integrantes 

dentro del ejercicio de colaboración ha resultado invisibilizado por la figura catalizadora del 

artista, quien ha sido el encargado de unificar y sintetizar los elementos comunes de la creación. 

Por otro lado, el volumen de participación hace de la autoría compartida, un asunto inviable. 

No obstante, estos ejercicios fueron conceptualizados y tuvieron la intención de ser un trabajo 

que va más allá de la percepción del artista-creador. Estos proyectos son una invitación a una 

práctica artística vinculante. 

Sin embargo, este tipo de trabajos son inspiradores para pensar en ejercicios grupales, en el 

trabajo con otros y otras, en expandir la mirada y lograr vincular a los participantes en la 

experiencia creativa. El potencial de las prácticas artísticas con enfoque participativo tiene un 

mayor impacto a nivel social, especialmente, por la capacidad narrativa sobre aspectos del 

presente, por situar los fenómenos sociales y ser una acción política y cultural gestada desde la 

comunidad.  

Por último, estos ejercicios de creación colectiva tienen la versatilidad de presentarse en 

diferentes ámbitos, con la posibilidad de ajustarse a los contextos, poblaciones y condiciones 

del entorno. Una de esas apuestas para esta investigación son la curaduría y el espacio público 

como lugares de encuentro de diversos públicos y comunidades que confluyen 

transitoriamente. Además, hace parte de los ejercicios de creación por parte de la integración 

y participación de las comunidades.   
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Capítulo 3. Diálogos entre la curaduría y la cartografía 

Este capítulo estableció un diálogo entre el campo de la cartografía y el mundo de la curaduría. 

Más allá de plantear una discusión sobre los debates de la curaduría, es importante resaltar 

cómo se complementan, se asocian e integran elementos comunes entre sí. Con lo anterior, es 

posible resaltar la relación entre la cartografía y la curaduría desde las narrativas 

contemporáneas gestadas entre curadores e iniciativas dentro de este campo. Con lo anterior, 

por medio de algunos ejemplos de proyectos curatoriales, ejercicios museológicos y propuestas 

de interés nacional, se da cuenta de esta conversación.  

En primer lugar, se presentan las dimensiones de lo curatorial en lo cartográfico, las cuales 

describen algunos aportes pertinentes de la curaduría en el ejercicio. En segundo lugar, las 

dimensiones de lo cartográfico en lo curatorial identifican herramientas provenientes de la 

herramientas de la cartografía social y que son relevantes para las narrativas contemporáneas 

de las curadurías en su necesidad de vincular a los públicos en los proyectos expositivos. Por 

último, este capítulo argumenta porqué la curaduría y la cartografía son consideradas actos 

creativos. Este aspecto se fundamenta mediante cinco ejemplos, entre exposiciones, guiones 

museológicos y proyectos curatoriales que son el reflejo de sus experiencias desde la creación. 

 

3.1. Dimensiones de lo curatorial en lo cartográfico 

Dentro de las conexiones del campo de la curaduría a la cartografía reciente en Colombia se 

observa la transformación de narrativas, debates, las nuevas propuestas y las críticas de una 

visión más tradicional de la curaduría. El quehacer del curador está confrontado hacia nuevas 

necesidades, los discursos que se gestan y los enfoques epistemológicos que acompañan estos 

requerimientos, relacionan el ejercicio de la curaduría de manera inter y transdisciplinar para 

visibilizar diferentes prácticas, conocimientos y saberes. 

En el �W�H�[�W�R���³Relatos de poder. Curaduría, contexto y coyuntura del arte en Colombia� ,́ el autor 

Camilo Ordóñez, ha presentado una serie de reflexiones sobre el ejercicio investigativo de la 

curaduría, a partir de sus experiencias tempranas en el campo, su vinculación a las artes 

plásticas y visuales y el quehacer del curador en su vida profesional. En su camino como 

espectador e investigador, ha comprendido que en las curadurías hay un desarrollo de la 

investigación-creación que ha insertado una temática y sus materialidades en el pensamiento 
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curatorial, las cuales son gestadas por el investigador a través de la concepción y 

conceptualización investigativa.  

Mediante ejemplos de curadurías en el arte colombiano, Ordóñez articuló la idea del curador 

como creador. También, se intensificó la idea de la curaduría como un acto creativo con la que 

es asociado a un contexto y a unas coyunturas específicas. Como lo indica el autor:  

�³�$�T�X�H�O�O�D�V��experiencias intuitivas con la que comprendí las exposiciones y la práctica 

curatorial como relatos visuales y como plataformas de investigación y creación: tanto 

�H�Q�� �V�X�� �G�L�P�H�Q�V�L�y�Q�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�i�Q�H�D���� �P�L�H�Q�W�U�D�V�� �V�H�� �H�V�W�i�� �I�R�U�M�D�Q�G�R���� �³�H�V�F�U�L�E�L�H�Q�G�R�´���� �R��

componiendo curaduría; como en su dimensión pretérita, cuando se puede orbitar 

�D�O�U�H�G�H�G�R�U�� �G�H�� �X�Q�D�� �H�[�S�R�V�L�F�L�y�Q�� �R�� �F�X�U�D�G�X�U�t�D�� �³�F�R�P�S�X�H�V�W�D�´�� �W�L�H�P�S�R�� �D�W�U�i�V�� �\�� �H�V�� �S�R�V�L�E�O�H��

comprenderle como documento, testimonio o índice de algo, como por ejemplo de una 

�F�R�\�X�Q�W�X�U�D�´81.  

Por lo tanto, las curadurías han estado mediadas por su contexto de creación. Así, las curadurías 

escogidas por el autor son la muestra de ello. En tal sentido, el curador como creador está 

situado por la sociedad en la que ha estado inmerso, lo que lleva a comunicar y exponer los 

temas transversales en la sociedad colombiana y la forma de sintetizarlo mediante un trabajo 

curatorial.  

En ese sentido, la curaduría puede entenderse como una plataforma que invita a presentar 

múltiples objetos y dispositivos como potentes relatos gráficos que contienen un discurso 

social. Actualmente, el auge de la curaduría y la instalación de exposiciones ha permitido 

establecer enfoques con respecto al canon del campo museológico y curatorial. De tal forma, 

sintetiza aquellos relatos alrededor de una temática, con la producción material que establece 

nuevas formas creativas dentro del ejercicio del campo.  

En conclusión, la curaduría es considerada una práctica creativa vinculada a la escritura, la 

visualidad y la espacialidad. La intención de sintetizar la investigación y proponer una 

producción intelectual, por medio de la curaduría, contribuye a una mayor cercanía a diversos 

públicos, problematizando las relaciones entre la academia y otros sectores de la sociedad. Es 

un ejercicio que favorece a una ciudadanía más inmersa en las propuestas en estos espacios. Por 

último, la curaduría como acto creativo reúne diferentes tipos de conocimientos, saberes y 

creencias, más allá de los relatos dominantes.   

 
81 Camilo Ordóñez Robayo, �³Relatos de poder. Curaduría, contexto y coyuntura del arte en Colombia�´�� 13.  
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3.2. Dimensiones de lo cartográfico en lo curatorial 

En las dimensiones de lo cartográfico a lo curatorial, resalta la cartografía como un proceso 

vinculante con actores que forman parte de la elaboración, conceptual e ilustrativa, de los 

mapas. En este ejercicio hay un encuentro de visiones, subjetividades y aspectos que son 

relevantes en su creación. Por lo tanto, la curaduría puede entenderse como un acto comunitario 

desde su proceso investigativo, temático, creativo y participativo. En este sentido, la unión 

entre curaduría y cartografía, desde una mirada conceptual, es cercana y poseen elementos en 

común. 

Para el teórico de los estudios culturales, Alex Schlenker, la curaduría, como proceso creativo, 

requiere de una mirada que cuestiona los cánones artísticos y, ve en ella, la posibilidad de 

generar otras formas de construir espacios participativos y vinculantes con los públicos. De tal 

forma, la curaduría y el papel del curador toman recursos prácticos de la cartografía social, 

como se argumenta en el siguiente párrafo: 

�³�4�X�L�H�Q���E�X�V�F�D���D�F�F�H�G�H�U���D�O���S�U�R�F�H�V�R���R�E�U�D���G�H�E�H�U�i���K�D�F�H�U�O�R���D���W�U�D�Y�p�V���G�H���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�L�U�H�F�W�D��

en la práctica/el acto de tipo artístico desde el lugar específico de la vivencia estética. 

Esta dinámica no dejaría lugar al aparecimiento de una figura como la del curador, quien 

intentaría subrogarse la función de organizar y traducir la inentendible obra para el 

�S�~�E�O�L�F�R�´82. 

Las relaciones del campo de la cartografía a la curaduría tienen la capacidad de vincular a los 

públicos dentro de la experiencia curatorial. En ese sentido, el público es acogido, no solo para 

acompañar y complementar el ejercicio expositivo, sino que es invitado a cuestionar, 

problematizar y mirar otras percepciones sobre la temática propuesta por el curador. El 

conocimiento hegemónico pierde su aspecto dominante en el ejercicio creativo, ya que requiere 

de elementos propios de la subjetividad, las emociones y las experiencias de los públicos, 

quienes realizan un mapeo y crean cartografías desde sus interseccionalidades83. 

 
82 Alex Schlenker, �³De la curaduría a las Xuradurías: (re) existencias simbólicas en perspectiva decolonial en el 
campo del arte�  ́en Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinares del arte contemporáneo (Quito: Carrera 
de Artes Visuales, Potificia Universidad Católica del Ecuador, 2015), 52.  
83 Este concepto nace desde las necesidad de reconocer las diferencias sistémicas entre las mujeres. Sin embargo, 
su definición se extiende más allá del enfoque feminista y ha servido para comprender las diferentes experiencias 
de la ciudadanía. Para más información, véase: MariaCaterina La Barbera, �³Interseccionalidad = 
Intersectionality�´����Universidad Carlos III de Madrid, 12, (2017). 
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De manera complementaria, una de las formas en que la cartografía es relevante dentro de la 

acción curatorial es la que plantea el historiador del arte, Nicolás Cuello:  

�³�,�Q�F�O�X�V�R�����G�H�V�G�H���O�D���P�D�Q�H�U�D���H�Q���O�D���T�X�H���H�V�W�i���G�L�V�H�x�D�G�D���O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D�����T�X�H�G�D���D�O�J�R���H�Q��claro: 

este es un ejercicio de imaginación política en el que se reinventan el discurso y los 

dispositivos de enunciación, representación y rememoración histórica, sin reponer la 

�I�D�F�W�L�F�L�G�D�G���Q�L���O�D���O�H�J�L�W�L�P�L�G�D�G���G�H���O�R���³�F�L�H�U�W�R�´���D�S�H�O�D�Q�G�R���D���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���R�E�V�H�V�Lva de una 

verdad documentada, sino más bien desde la explicitación de la artificialidad de esos 

�P�R�G�R�V���G�H���L�Q�V�W�L�W�X�L�U���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D�´84. 

Para el autor, esta visión ideológica de la cartografía permite tener diversos lugares de 

enunciación en los que se gestan nuevas cartografías, se minimiza el discurso dominante y 

permite la apertura a las voces de públicos que llegan a este ejercicio. Por lo tanto, vincular la 

elaboración de cartografías individuales y colectivas en la curaduría favorece un protagonismo 

y un papel más activo del público dentro de la experiencia curatorial. 

 

3.3. Dimensión creativa 

En el campo de la curaduría, la inclusión de los públicos en procesos de creación ha expuesto 

los intereses, inquietudes, propuestas y cuestionamientos acerca de la temática expuesta. En 

estos espacios, el público posee una voz activa y un rol participativo en curadurías recientes. 

Uno de los panoramas que se encuentra en la cartografía inmersa en prácticas curatoriales es 

el siguiente: 

�³�(�Q�W�U�H���D�O�J�X�Q�R�V���G�H���O�R�V���D�V�S�H�F�W�R�V���D���V�H�U���U�H�F�R�U�G�D�G�R�V���D�O���W�U�D�E�D�M�D�U���F�R�Q���O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�t�D���G�H�O���S�R�G�H�U��

está el desafío a reconocer que cada aproximación a la cartografía produce en manos de 

quien pregunta o indaga una nueva cartografía. Cada interpelante hará, a partir del mapa 

existente y a través de sus preguntas y lecturas críticas, un nuevo mapa el cual estará en 

diálogo (ojalá de tensión crítica) con la cartografía original. Esta relación dual nos 

coloca ante el reto de entender que una representación cartográfica, por precisa y 

minuciosa que ésta sea, es apenas una parte de la cartografía que surge frente a una 

�G�H�W�H�U�P�L�Q�D�G�D���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���G�H���D�Q�i�O�L�V�L�V���R���G�H���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H���S�U�R�S�X�H�V�W�D�V�´85. 

 
84 Nicolas Cuello, �³Reseña crítica. Imaginación cartográfica: herramienta colectiva para una desobediencia 
poético-política del silencio� ,́ Revista Aletheia, 5 (I), (2014): 3. 
85 Alex Schlenker, �³Cartografía Visual Del Poder�  ́en Desenganche visualidades y sonoridades otras (Quito: La 
Tronkal, 2010), 85. 
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Por consiguiente, esta visión de una creación en el campo cartográfico con elementos críticos 

y alternativos confrontan la oficialidad en estas imágenes. La apertura a la creación va más allá 

de la información brindada, para ver, leer, escuchar y considerar otro tipo de propuestas 

ilustrativas. Así, la cartografía y la curaduría son actos creativos integrados en la intención de 

asociar al público como un actor activo dentro del proyecto expositivo. Por lo tanto, la síntesis 

de la investigación hace parte del desarrollo curatorial, complementando la experiencia de la 

curaduría.  

Lo mencionado anteriormente, es complementado a la percepción del artista Luis Hernández 

Mellizo sobre la curaduría colombiana: 

�³�/�D���F�X�U�D�G�X�U�t�D���H�Q���O�R�V���~�O�W�L�P�R�V���D�x�R�V���H�Q���H�O���F�R�Q�W�H�[�W�R���F�R�O�R�P�E�L�D�Q�R���K�D���O�R�J�U�D�G�R���X�Q�D���I�X�H�U�]�D���T�X�H��

antes no tenía, una visibilidad y es porque, considero, que por fin se está entendiendo 

que el conocimiento necesita una serie de relaciones para poder entenderse, o circular, 

o pensar nuevas cosas a partir de esas cosas que ya están hechas. Los curadores lo que 

�K�D�F�H�Q���H�V���F�U�H�D�U���X�Q�D���V�H�U�L�H���G�H���O�D�]�R�V���H�Q�W�U�H���G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V���R�E�U�D�V���G�H���D�X�W�R�U�H�V�´86. 

La crítica al poder y la hegemonía es un potencial a la creación de ejercicios curatoriales en el 

arte colombiano para profundizar en nuevas narrativas y propuestas. El papel político de la 

curaduría es un acto creativo hacia la participación del público, quienes continúan y dan un 

sentido al trabajo de curaduría. 

 

3.3.1. Curadurías y cartografías en el arte colombiano 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de procesos curatoriales y museológicos en 

Colombia, los cuales han reunido los aportes del campo cartográfico en la curaduría durante 

los últimos años. De esta forma, en sus contenidos, se encuentran elementos claves que apoyan 

las discusiones planteadas a lo largo del capítulo, los cuales sirven como demostración de la 

dimensión creativa de la curaduría. 

 

 

 

 
86 Hernández Mellizo, entrevista. 
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3.3.1.1. Proyecto Pentágono: investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia 

(2000) 

 

Figura 23. Portada. Proyecto Pentágono. Miguel Rojas-Sotelo. 2000. 
Fuente: https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/pdf1 

 

La propuesta curatorial de �³�3�U�R�\�H�F�W�R���3�H�Q�W�i�J�R�Q�R�����L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�R�Q�H�V���V�R�E�U�H���D�U�W�H���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�i�Q�H�R���H�Q��

�&�R�O�R�P�E�L�D�´ fue presentada por los curadores e investigadores Miguel Rojas-Sotelo (Bogotá, 

1971), Jaime Cerón (Bogotá, 1967), Javier Gil (Colombia), Juan Fernando Herrán (Bogotá, 

1963), Maria A. Iovino M. (Colombia, 1962), Humberto Junca (Bogotá, 1968), Consuelo 

Pabón (Colombia, 1961) y Maria Claudia Parias (Colombia), en el año 2000.  

Este trabajo reunió a diversos artistas colombianos en múltiples temáticas en relación entre el 

arte contemporáneo y la cotidianidad: las historias, el cuerpo, los diferentes estados, las 

pinturas, la moda y la vestimenta. Desde esta perspectiva, la investigación curatorial presentó, 

de manera itinerante, los trabajos de estos artistas, quienes han dedicado esfuerzos a sus 

creaciones, en múltiples tipos de producción plástica y visual. Con ello, se han considerado las 

transformaciones enunciativas de estos artistas en el arte contemporáneo y se observan las 

intenciones y discursos sobre el panorama artístico del país.  

El autor planteó una serie de cuestiones en el texto. Principalmente, mencionó que las prácticas 

curatoriales son prácticas de creación, y la figura del curador es un creador de una nueva obra 

que reúne y sintetiza la investigación en diversas temáticas. En primer lugar, considera que la 

curaduría hay una posibilidad creativa, en la que, a través del �³Proyecto Pentágono�  ́manifestó 

los esfuerzos de curadores que se han unido para trabajar en el objetivo de este trabajo. En 

segundo lugar, estableció, en la curaduría, un lugar de encuentro de los artistas colombianos, 

quienes insertaron su trabajo en la propuesta curatorial. Y, en tercer lugar, planteó el rol del 
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curador, quien se encarga de relacionar y tomar decisiones, con el fin de establecer un relato 

expositivo, más allá de la presencia de una figura artística determinada.  

Con respecto al último punto, el autor menciona que:  

�³�/�D���Q�H�F�H�V�L�G�D�G���G�H���F�O�D�U�L�G�D�G���H�Q���F�X�D�Q�W�R���D���O�R���H�[�S�X�H�V�W�R���H�V���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�G�D�G���G�H���T�X�L�H�Q���D�U�P�D���O�D��

muestra. La fuerza activa reside en el artista, quien busca llevar eso que se ha entrevisto, 

la aletheia, un espacio de comunión, de diálogo con el espectador, donde el espacio 

�³�Y�D�O�R�U�D�G�R�´���F�R�E�U�H���I�X�H�U�]�D���Q�H�F�H�V�D�U�L�D���\���H�V�W�U�H�P�H�]�F�D���D�O���S�~�E�O�L�F�R�����H�Q���H�V�W�R���V�H���G�H�E�H���F�H�Q�W�U�D�U���S�D�U�W�H��

�G�H�O���W�U�D�E�D�M�R���G�H�O���F�X�U�D�G�R�U�´87.  

En este sentido, el trabajo conceptual e investigativo del curador es situado 

correspondientemente a la temática trabajada. Tiene el rol presentar proyectos, trabajos y obras 

vinculadas entre sí para crear el relato, concretar la idea y construir una narrativa visual. Así, 

el curador se ha constituido en creador, cuya pretensión es proponer actos creativos mediados 

por la investigación inter y transdisciplinaria. 

Por otra parte, en el �³Proyecto Pentágono�  ́se observó la relación entre el arte contemporáneo 

y los artistas colombianos. De tal manera, la intención de asociar los trabajos y producciones 

se ha entendido en la siguiente idea: el arte como eje transformador del contexto que ha vivido 

el país durante las últimas décadas. No obstante, la intención transformadora no solo se ha 

limitado a la comprensión del ámbito social-material, sino, desde el plano simbólico, el cual ha 

emitido lugares de enunciación de carácter político, creativo y estético-estésico88.  

Por último, los aportes del Proyecto Pentágono se pueden sintetizar en dos puntos: primero: 

problematizar los conceptos de curaduría y curador; y, segundo, contribuir a establecer 

definiciones, dimensiones y límites de la producción de los artistas contemporáneos 

colombianos. Estos aportes son relevantes para los objetivos y análisis de esta investigación, 

como pudo observarse en el capítulo primero y tercero de este documento. 

 
87 Miguel Rojas-Sotelo, Proyecto Pentágono: investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia, 13. 
88 La estésica, en el campo artístico, se refiere a la estimulación de la subjetividad: las emociones, las 
sensibilidades y los sentires que se movilizan. El filósofo francés Paul Valéry (1871 - 1945) fue un teórico y poeta 
quien trabajó sobre el arte y su incidencia en el campo de la estética. 
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3.3.1.2. Viaje sin mapa (2005) 

 

Figura 24. Portada. Viaje sin mapa. Banco de la República. 2005. 
Fuente: https://www.banrepcultural.org/ 

 

�/�D�� �S�U�R�S�X�H�V�W�D�� �F�X�U�D�W�R�U�L�D�O�� �³�9�L�D�M�H�� �V�L�Q�� �P�D�S�D���� �U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�R�Q�H�V�� �D�I�U�R�� �H�Q�� �H�O�� �D�U�W�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�i�Q�H�R��

�F�R�O�R�P�E�L�D�Q�R�´, realizada en el 2005 por los curadores Raúl Cristancho Álvarez (1955) y Julia 

Mercedes Angola Rossi (Bogotá, 1962). Este trabajo presentó una serie de elementos de 

producción plástica reunidos en las narrativas de exclusión de poblaciones afro en el país bajo 

el arte colombiano. Los ritos y la religión, la memoria y la vida cotidiana, el territorio y el 

despojo son temáticas que problematizan las representaciones históricas construidas hacia las 

negritudes, son imaginarios que han clasificado al otro. La exposición evidenció el bagaje 

artístico existente de estas comunidades, además de aportar a la coexistencia de las negritudes 

en la sociedad colombiana y a la igualdad en las relaciones sociales. 

Por otra parte, su título fue inspirado en el libro de Graham Greene �³�9�L�D�M�H���V�L�Q���P�D�S�D�´, publicado 

en 1951. Esta exposición, más que definir lo que implica ser afrocolombiano, comprendió, en 

sus esferas macro y micro, sus vivencias y situaciones representadas. Esta curaduría expuso las 

hibridaciones a nivel social, político y cultural para tales poblaciones. Del mismo modo, se 

evidenció la realización de una cartografía de los territorios afrocolombianos, a través de una 

propuesta artística contemporánea. Esta propuesta visibilizó y dio lugar a las voces afro, 

mediante el arte contemporáneo, como una forma de superar los discursos históricos 

excluyentes para situar el panorama actual.  

Otro aspecto importante, �³�9�L�D�M�H���V�L�Q���P�D�S�D�´��cuestionó la construcción sobre algunos sectores de 

la sociedad colombiana han establecido sobre lo afrocolombiano. Invitó a los artistas 

afrocolombianos a tener un espacio, una voz reflexiva y autorreflexiva sobre sus procesos 

sociales mediante sus representaciones visuales. Las implicaciones del presente brindan nuevas 

necesidades de visibilizar y dar pluralidad de voces a estas comunidades.   



   
 

80 
 

3.3.1.3. Preámbulo: Ejemplos empíricos de identidad nacional de baja intensidad en 

Cundinamarca y Boyacá (2010) 

 

Figura 25. Preámbulo centenario. 13 Salón Regional de Artistas, zona Centro. 2010 
Fuente: https://preambulo2centenario.wordpress.com/ 

 

En 2010, se inauguró �O�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�X�U�D�W�R�U�L�D�O���³�3�U�H�i�P�E�X�O�R: Ejemplos empíricos de identidad 

nacional de baja intensidad en Cundinamarca y Boyacá� ,́ presentado por los curadores 

Guillermo Vanegas Flórez (1976) y Jaime Iregui (Bogotá, 1956). Su contenido abarcó algunas 

expresiones de la materialidad popular realizada en los departamentos de Cundinamarca y 

Boyacá sobre la identidad nacional. El objetivo consistió en indagar cómo artistas, artesanos y 

agencias publicitarias produjeron visualidades mediante objetos relacionados con el Estado 

colombiano, desde una perspectiva problematizadora o afirmativa. Para ello, la curaduría se 

presentó en salas y espacios abiertos, mediante alianzas interinstitucionales en varias ciudades 

y municipios del altiplano cundiboyacense. Guillermo Vanegas, investigador del proyecto, 

presentó las preocupaciones que motivaron la curaduría y sus metodologías. 

Esta curaduría fue realizada en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia 

de Colombia, más específicamente, la conmemoración del 20 de julio de 1810. Doscientos años 

después, las preguntas por la identidad nacional carecen de una respuesta definitiva. Por lo 

tanto, esta curaduría ha vinculado la producción artística por medio de lo visual, atendió las 

necesidades que suscitan el presente, especialmente, con las preguntas por la identidad, lo 

nacional y por visibilizar lo idiosincrático. Adicionalmente, este trabajo destacó las 

materialidades que asociadas con la idea de problematizar estos conceptos y de superar ideas 

hegemónicas instaladas en el proyecto modernizador del estado-nación colombiano. Como lo 

mencionó Vanegas: 

 �³�(�Q���R�W�U�D�V���S�D�O�D�E�U�D�V�����H�O���H�V�W�X�G�L�R���G�H���O�D�V���I�R�U�P�D�V���G�H���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���Q�D�F�L�y�Q���F�R�O�R�P�E�L�D�Q�D��

ha enfrentado desde el principio una dificultad metodológica agravada por el hecho de 

que en el país han prevalecido varias tradiciones hegemónicas (élites políticas e 
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intelectuales centro-andinas, latifundistas de la costa norte y los llanos orientales, 

hacendados vallecaucanos, industriales y comerciantes de la zona cafetera, entre otros) 

�L�Q�W�H�U�H�V�D�G�D�V���H�Q���G�L�I�X�Q�G�L�U���Y�H�U�V�L�R�Q�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�H�V���G�H���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O�´89. 

De igual importancia, esta curaduría propuso, desde el campo de las artes, una enunciación 

problemática de la cultura material, con el fin de revaluar la visión dominante de la historia del 

país, la cual ha sido marcada por los aspectos políticos y económicos: una construcción de un 

relato histórico basado en las clases y familias de élite, quienes han configurado una parte de 

�O�D���R�I�L�F�L�D�O�L�G�D�G���G�H���O�R���T�X�H���V�H���K�D���F�R�P�S�U�H�Q�G�L�G�R���S�R�U���µ�&�R�O�R�P�E�L�D�¶���\���µ�F�R�O�R�P�E�L�D�Q�R�V�¶�� 

Por otra parte, la construcción del relato curatorial estuvo mediada por lo cartográfico (desde 

su concepción y metodología), a través de la construcción de identidad nacional en la región 

centro del país. Es decir, ¿cómo se manifiesta la identidad nacional situada en el altiplano 

cundiboyacense?, esta curaduría planteó un concepto problemático para un territorio que 

presenta continuidades y rupturas históricas al respecto. De esta forma, es necesario 

comprender la región desde sus diversidades y de sus expresiones actuales. Este proceso 

curatorial utilizó la excusa del bicentenario para presentar disrupciones y problemáticas 

gestadas en las construcciones excluyentes sobre la identidad nacional y la colombianidad. 

Además, otro aspecto a destacar de la metodología fue la conversación en los municipios 

estudiados, para conocer y exponer aquellas visualidades que se manifestaron en el proyecto. 

Este trabajo creó una expectativa local sobre lo que los museos e instituciones vinculadas 

presentaron. También, había piezas artísticas relacionadas con la cotidianidad, el deporte, la 

revaluación de símbolos, logos y fotografías de lugares que se han convertido en espacios de 

conmemoración nacional, pero, con esta curaduría, fueron utilizados y resignificados desde la 

lógica conceptual de la investigación.  

En conclusión, el proyecto �³�3�U�H�i�P�E�X�O�R�´ atravesó transversalmente los fines de esta 

investigación. Por un lado, la problematización de la construcción del relato histórico 

hegemónico que se ha consolidado en los doscientos años de estado - nación. Por otro lado, la 

necesidad de hablar y establecer discursos interseccionales, contemplando las condiciones de 

clase, género, raza y contexto. Finalmente, es importante dinamizar las historias que han estado 

en los márgenes y ha sido excluida del relato moderno colombiano.  

 
89 Guillermo Vanegas, Preámbulo: Ejemplos empíricos de identidad nacional de baja intensidad en 
Cundinamarca y Boyacá, 11. 
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En general, la cartografía forma parte de la concepción de la investigación curatorial para 

presentar, desde el territorio, aquellas visualidades construidas entorno a la temática. Este 

trabajo ha integrado las diversidades surgidas y situadas en lo espacial, sin reiterar en los 

determinismos geográficos. Por lo que, la articulación de lo que acontece en la región en 

materia artística y cultural se integra en la narrativa curatorial. 

 

3.3.1.4. El guion museológico del Centro Nacional de Memoria Histórica: Una apuesta 

por una comprensión cartográfica del conflicto armado colombiano (2018) 

 

Figura 26. Portada. Centro Nacional de Memoria Histórica. 2018. 
Fuente: https://centrodememoriahistorica.gov.co/ 

 

El guion museológico, propuesto por el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue presentado 

en el año 2018, por los investigadores Jeimmy Lorena Luengas, Cristina Lleras Figueroa 

(1977), Luis Carlos Manjarrés Martínez y Gerrit Strollbrock, bajo la dirección del historiador 

Gonzalo Sánchez (1945). Este documento estableció las delimitaciones en las que, en 

prospectiva, se inauguraría el Museo de la Memoria de Colombia. Principalmente, fijó, bajo 

unos lineamientos éticos, los múltiples discursos y enfoques en la narrativa museológica sobre 

el conflicto armado, sus dimensiones, actores y hechos relacionados.  

Principalmente, este guion expuso los aspectos que han direccionado los principios del futuro 

Museo de la Memoria de Colombia. En primer lugar, presentó una valoración, basada en el 

disenso y la multiplicidad de voces. En segundo lugar, brindó una comprensión abierta de la 

guerra y visibilizó sus causas y consecuencias. En tercer lugar, garantizó la inclusión de 

discursos en torno a la diversidad y transparencia de la curaduría. Los aspectos mencionados 
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ayudaron a esclarecer la postura del Museo de Memoria de Colombia y el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, �G�H���D�F�X�H�U�G�R���F�R�Q���O�D���/�H�\�������������G�H���������������G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�D���³�/�H�\���G�H���9�t�F�W�L�P�D�V�´��  

Seguidamente, situó el guion bajo las líneas temáticas: cuerpo, tierra y agua. Los temas 

trabajaron desde la vivencia corporal del conflicto hasta el papel del agua bajo el marco de la 

violencia. Esta triada conceptual posee nodos que brindó elementos narrativos y materiales del 

conflicto. Más allá de señalar los responsables, el propósito del museo fue aportar a las 

garantías de no repetición y la responsabilidad de otros actores sociales e institucionales.  

Con respecto a estas temáticas, son susceptibles de ser abordadas, metodológicamente, con la 

cartografía. Se evidenció cómo el conflicto ha sido una temática con múltiples representaciones 

en lo espacial, sus conexiones, puntos relevantes y las manifestaciones de territorialidad. De 

esta forma, el guion brindó elementos para la compresión del conflicto mapeada y 

dinámicamente. De allí se expresaron las continuidades, rupturas y transformaciones.  

En general, esta propuesta curatorial sugirió un museo capaz de revitalizar la memoria sobre el 

conflicto, de los cuestionamientos y de los usos del arte como agente transformador. Se planteó 

un espacio activo que dimensionó la pluralidad de perspectivas y permitieron tener una visión 

integradora del conflicto. Aunque es un tema sensible, la iniciativa curatorial superó las 

problemáticas relativas al conflicto.  

 

3.3.1.5. Aquí vive gente (2021) 

 

Figura 27. Instalación de la Unión de Costureros. Aquí vive gente. Espacio Odeón. 2021. 
Fuente: https://artishockrevista.com/2021/03/17/aqui-vive-gente-bogota/  
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�/�D���H�[�S�R�V�L�F�L�y�Q���³�$�T�X�t���Y�L�Y�H���J�H�Q�W�H�´��fue una propuesta curatorial que reunió diferentes trabajos de 

colectivos de la zona centro de Bogotá (�³Casa B� ,́ �³El centro no se vende�  ́ y �³Unión de 

Costureros� )́ y presentó el proceso barrial de Puerta de Tierra (Brigada PDT) en San Juan de 

Puerto Rico. Fue una presentación junto a objetos y creaciones comunales, se encontraron 

investigaciones e información resultante de los problemas que han denunciado públicamente, 

como la gentrificación, el despojo y el rol de los movimientos barriales. Además, la propuesta 

promovió diferentes actividades durante la vigencia de la exposición, entre ellos, círculos de 

palabras de mujeres, talleres de bordado, entre otros.  

En la muestra expositiva se apreció la integración de los proyectos colectivos y la convergencia 

entre ellos. A partir de las ideas sobre el territorio, sostenibilidad, memoria y pedagogía, estos 

colectivos accionaron para denunciar procesos que han agredido la defensa de la vida, la 

dignidad humana y las tradiciones culturales. Simultáneamente, la presencia de líderes 

comunitarios tuvo mayor conocimiento y cercanía a problemáticas que han vivido los 

habitantes, sus actividades y luchas para sobrevivir ante dinámicas urbanas como la renovación 

y gentrificación del sector.   

En primer lugar, la exposición reunió las tres primeras propuestas comunales de la zona centro 

en Bogotá. Los habitantes y población del comercio tradicional de este sector presentaron su 

inconformidad frente a la exclusión y despojo regulado debido a las renovaciones urbanas. En 

las prácticas artísticas, especialmente desde la plástica y visualidad, realizaron pancartas, 

manifiestos y escritos sobre la resistencia a los megaproyectos que los han dejado al margen y 

al infortunio del desplazamiento, con opciones limitadas de vivir en el sector. Por lo tanto, la 

curaduría visibilizó estas iniciativas y las personas que han hecho parte de los colectivos.  

En segundo lugar, la muestra de la Brigada PDT, en Puerto Rico, ha sido un proceso semejante 

con respecto a los movimientos de la zona centro de Bogotá. A partir de acciones y procesos 

de agencia artística, los habitantes del barrio Puerta de Tierra presentaron las problemáticas 

sociales en el territorio: la gentrificación y el desplazamiento como consecuencia. Esta 

colectividad logró apropiarse de lugares abandonados, y fue una resignificación potencial de 

los espacios y cercanía entre los habitantes, para unir fuerzas y enfrentar las renovaciones que 

generaron mayor exclusión entre la población.   

En tercer lugar, la exposición permitió conocer a los colectivos y sus procesos creativos frente 

a las problemáticas que viven en su cotidianidad. Por lo tanto, agenciar con el arte fue una 

forma de enunciación política frente a los derechos humanos, la dignidad y el arraigo al 
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territorio. En general, la presentación rompió con los cánones museales tradicionales sobre el 

objeto apreciativo y contemplativo, para lograr una mayor cercanía entre la exposición y los 

visitantes, especialmente, con las actividades realizadas por los miembros de las 

organizaciones. Estas propuestas establecieron el vínculo y diálogo entre el laboratorio creativo 

(como lugar de experimentación junto al público) y el museo colectivo.   

 

3.4. Conclusiones y hallazgos del capítulo 

La curaduría resulta ser un acto creativo en sí mismo. Una parte de su capacidad creativa reside 

en la solidez investigativa y la novedad que presenta en la diversidad de temáticas y formas de 

aproximarse. Por otra parte, la curaduría encuentra, en las narrativas y temáticas, formas de 

abordar de manera alternativa, con reconocimiento al público, el espacio a escoger (dentro o 

fuera de espacios culturales tradicionales), el mensaje que ha brindado y las inquietudes y 

preguntas que han surgido con los visitantes. 

De esta forma, la curaduría, en relación con la cartografía, son campos de conocimiento que 

poseen elementos conceptuales, técnicos y prácticos en su aplicación. Las curadurías pueden 

leerse en clave cartográfica y las cartografías pueden ser presentadas desde una intencionalidad 

curatorial. Los recursos que toma la curaduría en sus narrativas contemporáneas se relacionan 

con la apertura de la participación de públicos, de integrar las voces de los espectadores dentro 

del concepto de la curaduría.  

Seguidamente, es fundamental incluir las voces del público, ya que esta voz es la responsable 

en el proceso creativo durante y posteriormente a la exhibición. El potencial de un público 

heterogéneo se manifiesta por su capacidad de resignificación de la propuesta inicial. De esta 

manera, la curaduría exige tener un componente interactivo para la activación de los visitantes. 

Así, es necesario buscar las herramientas, las técnicas y acciones que superen la barrera 

contemplativa entre la curaduría y el público. En ese sentido, el dibujo es una de las actividades 

que logran la interacción en el espacio. 

En conclusión, este capítulo aporta a un balance sobre algunas propuestas curatoriales 

contemporáneas colombianas a partir de su relación con la cartografía. La curaduría y la 

cartografía se consideran actos creativos, a partir sus componentes de investigación y sus 

propuestas colectivas. Así, el papel del curador tiene un sentido más abierto a la creación 

colectiva, a las iniciativas que van más allá de lo dominante y hegemónico y puede ser vocero/a 
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de otras narrativas y propuestas gráficas para incluir y dar una voz activa a la ciudadanía desde 

su interseccionalidad, sus subjetividades, emociones y experiencias de vida.  
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Capítulo 4. Propuesta creativa: elaboración del guion curatorial y 

laboratorio de creación cartográfica 

Este capítulo propone un ejercicio imaginativo con la creación de un guion curatorial y un 

laboratorio de creación cartográfica. Por un lado, el guion curatorial recoge la síntesis de 

investigación, especialmente, en las temáticas construidas en el primer y segundo capítulo. Por 

otro lado, el laboratorio de creación integra los ejercicio de participación con públicos y 

propone una curaduría que vincula a sus visitantes en la experiencia. De manera general, esta 

propuesta reúne las categorías claves de la investigación: cartografía, arte colombiano, creación 

colectiva y curaduría. 

El relato curatorial busca resignificar las concepciones narrativas del público sobre los mapas 

y su proceso creativo. Quienes participan de la experiencia, movilizan otras ideas, visuales y 

conceptuales, de nación. Este ejercicio curatorial imaginativo en presentado en el Parque de 

Los Periodistas, en la zona centro de Bogotá. Es considerado un espacio abierto, público y de 

libre circulación. El uso de las obras analizadas en esta investigación son reproducciones y 

fotografías de los trabajos de los artistas: Lina Espinosa, Adriana Ramírez, Milena Bonilla y 

Luis Hernández Mellizo. No obstante, la posibilidad de materializar la curaduría excede la 

delimitación del ejercicio imaginativo 

 

4.1. Naturaleza del proyecto expositivo 

Este proyecto expositivo tiene el propósito de ser una muestra abierta en espacio público. Por 

un lado, para presentar nuevas formas de aproximarse a los mapas, de crear cartografías y 

brindar nuevos conocimientos en el campo cartográfico desde el arte colombiano. Por otro 

lado, al final de la exposición, se encontrará un laboratorio de creación con el fin de incentivar 

la participación de los públicos en sus propias creaciones de mapas. Así, la muestra conecta a 

los públicos con la exposición y son vinculados a la propuesta. De manera general, incentiva 

las narrativas en relación con las representaciones cartográficas de quienes participen en el 

laboratorio de creación. 

Por otra parte, esta muestra se proyecta como una exposición temporal itinerante, la cual se 

define de la siguiente manera: 

�³�/�D�V���H�[�S�R�V�L�F�L�R�Q�H�V���L�W�L�Q�H�U�D�Q�W�H�V���S�H�U�P�L�W�H�Q���G�H�V�F�H�Q�W�U�D�O�L�]�D�U���X�Q���P�X�V�H�R�����\�D���T�X�H���D���W�U�D�Y�p�V���G�H���p�V�W�D�V��

se hace llegar parte de su colección a lugares distantes y a segmentos de público que de 
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otra manera difícilmente podrían tener contacto con estas piezas, aportando así al 

desarrollo educativo y cultural de la Nación. 

Su diseño se hace en función de facilitar el transporte y el montaje, el cual se debe 

adaptar a diferentes espacios de exposición tales como: museos, casas de cultura, 

bibliotecas, centros educativos, plazas, parques, etc. Deben contar con instrucciones de 

empaque y condiciones de embalaje que garanticen la conservación de los objetos 

�G�X�U�D�Q�W�H���O�R�V���F�R�Q�W�L�Q�X�R�V���G�H�V�S�O�D�]�D�P�L�H�Q�W�R�V�´90. 

De esta forma, la aproximación a públicos heterogéneos tiene mayores garantías de acceso a la 

instalación de la exposición en estos entornos abiertos. Asimismo, los visitantes acceden a 

algunas propuestas curatoriales no convencionales. Así, este ejercicio imaginativo es propuesto 

de manera pública de la ciudad. La zona centro de Bogotá es considerada un espacio transitorio 

de diferentes habitantes de la ciudad y alrededores, entre ellos, estudiantes, empleados, 

comerciantes, funcionarios públicos, entre otros.   

 

4.1.1. Objetivos de la exposición 

El objetivo general de la exposición es: Presentar las narrativas de la cartografía en el arte 

colombiano por medio del trabajo de cuatro autores colombianos en obras propias y creaciones 

colectivas y suscitar, con ello, una experiencia creativa de los públicos mediante el laboratorio 

de creación. Para su ejecución, los objetivos específicos son:  

1. Identificar el trabajo de autor con el campo de la cartografía.  

2. Reconocer las creaciones colectivas de los artistas en trabajos específicos.  

3. Relacionar los resultados por medio del laboratorio de creación para incentivar la 

participación abierta de los públicos. 

 

4.2. Relación de la propuesta curatorial con el proceso investigativo 

Esta exposición parte de la investigación del trabajo de grado presentado previamente. En esta 

curaduría se propone una mirada interseccional entre el campo de las artes visuales, las ciencias 

sociales y, más específicamente, el campo de la cartografía. La relación arte y cartografía ha 

 
90 Paula Denver Restrepo, Manual básico de montaje museográfico, (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 
2010), 5.  
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sido una unión histórica desde la necesidad de representar el mundo, su expansión y su 

apropiación. Así, la exposición unifica los resultados investigativos con el proceso creativo de 

la concepción curatorial, incentiva la participación didáctica de los visitantes, lo que propicia 

una mayor cercanía entre el público y la exposición. En este sentido, el laboratorio de creación 

es una experiencia en el espacio abierto que incentiva la participación creativa de los públicos 

en la creación de mapas de Colombia. 

  

4.3. Representación 

Esta propuesta creativa tiene la necesidad de abordar una narrativa de la cartografía relacionada 

con el campo artístico. Por lo tanto, las artes visuales han servido para vincular al público con 

la propuesta curatorial y creativa, especialmente, en la representación cartográfica desde sus 

propias subjetividades. Así, las miradas brindadas sobre los mapas pueden complementarse, 

cuestionarse y modificarse desde la óptica de los públicos en el laboratorio de creación.  

Al ser una muestra, se invita a la apertura de otros artistas, otros recursos e imágenes que 

brindan ideas sobre las narrativas cartográficas. Así, se expande y se alimenta la mirada de los 

mapas. Se establecer un diálogo con los públicos mediante el ejercicio que invita, a través de 

dibujo, a presentar sus propias creaciones. 
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4.4. Guion curatorial 

A continuación, se encuentra el guion curatorial, el cual expone la investigación de manera sintética, con un lenguaje que aproxima a los visitantes 

a su lectura e intervención de la experiencia expositiva y relaciona los apoyos museográficos y de participación. Cabe resaltar que los textos del 

guion son el apoyo museológico y, por lo tanto, son integrados en la lectura pública.  

 
CARTOGRAFÍA Y ARTE COLOMBIANO: Una aproximación a las narrativas de la cartografía en el arte colombiano 

 
El arte ha utilizado la cartografía como un recurso para la narrativa creativa, para brindar un mensaje, presentar una problemática o fenómeno sociocultural, protestar 
gráficamente y ser un elemento para la creación colectiva. Así, la conexión entre el arte y los mapas ha permanecido vigente en el tiempo.  
 
Esta exposición presenta las narrativas de la cartografía en el arte colombiano mediante la propuesta de cuatro autores en obras propias y creaciones colectivas y 
brinda contenido gráfico y discursivo relacionado con la cartografía. Además, usted encontrará un laboratorio de creación cartográfica que lo invita a participar 
dentro de la experiencia expositiva. 

Primer eje 

Trabajo de autor y cartografía: aproximaciones a obras de algunos artistas colombianos: 
 
En el arte colombiano, los artistas hacen uso de la cartografía como un recurso, herramienta, concepto y forma de solucionar su obra, las 
cuales han tenido reconocimiento a nivel nacional e internacional. A continuación, se presenta una muestra de tres artistas colombianos 
que han utilizado la cartografía en su trabajo de autor: Lina Espinosa (1964), Milena Bonilla (1975) y Luis Hernández Mellizo (1978).   

# Sub-eje Texto de apoyo 

Apoyo museográfico 
Ficha técnica 

Imagen de referencia 
Título Serie Autor Año Técnica 

Medidas 

Alto 
Anch

o 

Profu
ndida

d 
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1 

1.1. Transgredir 
la elaboración 
tradicional del 
mapa 

Los mapas vivos son 
creaciones artísticas en 
las que se usan diferentes 
materiales y superficies 
que pueden cambiar su 
resultado.  
 
Para la artista Lina 
Espinosa (1964), el uso 
de elementos orgánicos 
logra que sus obras estén 
en movimiento, cuyo 
resultado esté en 
constante cambio, 
especialmente, por 
factores ajenos al control 
de la artista. 

Colombia Bacteria 
maps 

Lina 
Espinosa 

2013 Registro 
Fotográfico 
de dibujo 
con 
bacterias 
genéticame
nte 
modificadas
,  
impresión 
sobre papel. 

40 
cm 

53 cm  3.2 
cm 

 

2 

Mapa vivo Mapas 
vivos 

Lina 
Espinosa 

2013 Registro 
audiovisual 

- - - 

 

3 

1.2. Cartografía 
de las emociones 
y las vivencias 

En este apartado se 
explora la obra de Milena 
Bonilla (1975), el cual 
presenta la relación entre 
las emociones, el cuerpo 
y el mapeo para 
reconocer aspectos que 
involucran las 
subjetividades y las 
construcciones 

Emotional 
detours 

Proposal
s for a 
Local 
Cartogra
phy 

Milena 
Bonilla 

2006 Papel sobre  70 
cm 

140 
cm 

- 
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alternativas en la 
cartografía. 

4 

1.3. 
Exploraciones 
del territorio  

La cartografía se 
caracteriza por ser una 
imagen que representa un 
territorio.  
 
Las exploraciones 
territoriales han sido un 
proceso dado a partir del 
trabajo de campo, de 
migraciones personales y 
la necesidad de 
interpretar el mundo.  
 
De esta forma, los mapas 
son un elemento clave 
para construir una idea 

Trópicos 
No. 1 - 
Cambio 

Trópicos Lina 
Espinosa 

2017 Serigrafía 
sobre papel 
y hojilla de 
oro 

62 
cm 
 

48.5 
cm 

- 

 

5 

Trópicos 
No. 2 - 
Cambios 

Trópicos Lina 
Espinosa 

2017 Serigrafía 
sobre papel 
y hojilla de 
oro 

62 
cm 
 

48.5 
cm 

- 
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6 

sobre el territorio bajo 
una mirada artística. 

Trópicos 
No. 3 - 
Cambios 

Trópicos Lina 
Espinosa 

2017 Serigrafía 
sobre papel 
y hojilla de 
oro 

62 
cm 
 

48.5 
cm 

- 

 

7 

Aquí hoy Trópicos Lina 
Espinosa 

2017 Serigrafía 
sobre papel 
y collage 

62 
cm 
 

48.5 
cm 

- 

 

8 

S/T 
(Colombia 
+ 
Argentina) 

El lugar 
entre las 
palabras 

Luis 
Hernánd
ez 
Mellizo 

2019 Collage 42,5 
cm 

28 cm - 
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9 

El lugar 
entre las 
palabras 

El lugar 
entre las 
palabras 

Luis 
Hernánd
ez 
Mellizo 

2019 Libro 
calado 

30 
cm 

25 cm 9 cm 

 

10 

1.4. Pensar y 
reinterpretar la 
historia de 
Colombia a 
través de la 
cartografía 

En los mapas se 
encuentra diferentes 
percepciones sobre la 
historia de un lugar y el 
contexto en un momento 
específico.  
 
Por lo tanto, en esta 
muestra artística se 
encuentran aspectos que 
problematizan, 
interpretan y presentan 

Official 
Detours 
 

Proposal
s for a 
Local 
Cartogra
phy 

Milena 
Bonilla 

2006  70 
cm 

140 
cm 

- 

 

11 

Transferenc
ia de 
principios 
6/6 
 

Coorden
adas 
Móviles 

Lina 
Espinosa 

2012 Mapa 
recortado 
sobre cartón 

50 
cm 

40 cm - 
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12 

creaciones en las que su 
visión sobre el campo 
histórico hace parte de 
sus obras. 
 
Los trabajos de Milena 
Bonilla, Lina Espinosa y 
Luis Hernández Mellizo 
son la muestra de este 
interés por la historia.   

Una región 
sin mapa 

Coorden
adas 
Móviles 

Lina 
Espinosa 

2012 Mapa 
recortado 
sobre cartón 

41 
cm 

26 cm 8 cm 

 

13 

Abya Yala El lugar 
entre las 
palabras 

Luis 
Hernánd
ez 
Mellizo 

2019 Atlas calado 
y bronce 

40 
cm 

25 cm 5 cm 

 

14 

Pacífico El lugar 
entre las 
palabras 

Luis 
Hernánd
ez 
Mellizo 

2019 Libro 
calado 

40 
cm 

25 cm 3 cm 

 
Segundo eje La creación colectiva en la cartografía: 
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La relación entre la creación colectiva y cartografía se encuentra vinculada a los ejercicios de mapeo para crear convenciones emergentes 
a partir diálogo e integración de los participantes y sus ideas. Estos procesos implican la reunión de la comunidad en proyectos artísticos, 
la aproximación al contexto y la necesidad de situar las inquietudes dentro del territorio y el uso de espacios comunes como plataforma 
de reunión de los distintos actores que se participan de los procesos creativos.  

# Sub-eje Texto de apoyo 

Apoyo museográfico 
Ficha técnica 

Imagen de referencia 
Título Serie Autor Año Técnica 

Medidas 

Alto 
Anch

o 

Profu
ndida

d 

15 

2.1. Zonas 
vulnerables 
Tolima 

La artista Lina Espinosa 
desarrolló una serie de 
acciones participativas 
con comunidades del 
departamento del Tolima, 
para reconocer los 
elementos físicos y 
sociales que se 
identifican y apropian de 
esta zona. 

Especies 
vulnerables 

Zonas 
vulnerabl
es 
Tolima 

Lina 
Espinosa 
con la 
colabora
ción de 
Jorge 
González 

2009 Mixta 58 
cm 

34 cm - 
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16 

 
Desde los pobladores 
originarios hasta la 
problemática de la 
minería, la artista, junto 
con la comunidad, 
planteó una discusión 
sobre los aspectos que 
vulneran algunas zonas 
del Tolima, contextos y 
coyunturas que han 
hecho parte de los 
fenómenos sociales en el 
departamento. 

Las 
ciudades 
borradas 
del mapa 

Zonas 
vulnerabl
es 
Tolima 

Lina 
Espinosa 
con la 
colabora
ción de 
Carlos 
Rojas 

2009 Mixta 58 
cm 

34 cm - 

 

17 

2.2. La otra 
Colombia 

Este proyecto es 
desarrollado por la artista 
Adriana Ramírez, quien 
reúne diferentes públicos 
en entornos laborales y 
estudiantiles para 
presentar la versión 
individual sobre la idea 
�G�H���³Colombia� .́ Más allá 
de plantear la versión 
oficial, este ejercicio de 
dibujo representa el 
imaginario y las 
consideraciones de 

La otra 
Colombia 

La otra 
Colombi
a 

Adriana 
Ramírez 
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veracidad sobre lo que es 
ilustrado como 
Colombia.  
 
Este ejercicio parte de 
acto de dibujar el mapa 
de Colombia, pero 
desemboca en otros 
resultados y 
conversaciones acerca de 
la idea construida de 
país.   

18 
Dibuje su mapa 

Este es un ejercicio participativo de circulación abierta, el cual lo invita a usted a la creación libre de cartografías.  
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4.5. Prototipo de la exposición 

La propuesta expositiva imaginativa se desarrollará en el espacio abierto del Parque de los 

Periodistas. Este lugar se relaciona con el público de manera heterodoxa. En este espacio 

confluyen diversas poblaciones que habitan y transitan por el sector. Esta es una experiencia 

de circulación abierta que fortalece la comunicación y contacto con gente a través de los 

contenidos curatoriales y el ejercicio de creación de mapas. 

La elección del Parque de los Periodistas corresponde a un espacio que reúne las condiciones 

de apertura, circulación libre y contacto próximo que la exposición pretende con una gran 

diversidad de ciudadanos. Este espacio ejemplifica la potencialidad de replicar la exposición 

en otros espacios abiertos de la ciudad, otras ciudades y municipios del país. 

Al ser un montaje en un espacio abierto, los públicos conectan desde diferentes puntos de la 

instalación, siendo partícipes del contenido de la investigación y del laboratorio de creación. 

Al estar en un espacio abierto, estará disponible para los públicos todo el tiempo, por lo que 

contempla materiales y apoyo técnicos acordes al espacio: una instalación apta para la 

intemperie, iluminación para la noche y un panel para la creación de los públicos. 

A continuación, se presenta el diseño de montaje: 

 

 

Figura 28. Propuesta general. 
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Figura 29. Vista posterior  
  

 

Figura 30. Vista cenital. 
 

 

Figura 31. Detalle del montaje. 
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Figura 32. Detalle de los paneles. 
 

 

Figura 33. Vista general de noche 
 

 

Figura 34. Vista posterior de noche 
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4.6. Conclusiones y hallazgos de la investigación 

Este ejercicio de creación responde a la pregunta de esta investigación a través de las síntesis 

de los resultados. Las narrativas relacionadas con la elaboración de mapas, el mapeo de las 

subjetividades mediante las emociones y las vivencias, las exploraciones de los territorios y las 

narrativas históricas alternativas son presentadas al público como parte de las aproximaciones 

de la cartografía en el arte colombiano. A partir de la muestra de las obras de los artistas Lina 

Espinosa, Adriana Ramírez, Milena Bonilla y Luis Hernández Mellizo es posible pensar en 

nuevas formas de crear mapas, de colaborar colectivamente y vincular a los públicos dentro de 

la propuesta creativa. 

Este proceso creativo presenta las narrativas fundamentales de la cartografía en el arte 

colombiano por medio de las obras de autor, las creaciones colectivas y el laboratorio de 

creación que invita a la participación de los públicos de manera libre en el espacio abierto. El 

diseño de montaje convoca a los visitantes y transeúntes del sector, quienes tienen la opción de 

vincularse a este acto creativo. Esta apertura de opciones y posibilidades con los públicos 

alimenta la sugerencia de exposiciones en espacios abiertos, no convencionales para acercarse 

a espectadores más diversos. 

Con lo anterior, el acto creativo de la cartografía, la creación colectiva y la curaduría en un 

espacio público y abierto considera la descentralización de los lugares canónicos para la 

presentación de ejercicios expositivos, de la llegada de un público heterogéneo y de resultados 

impredecibles y susceptibles a factores orgánicos de cambio y dinamismo. Es importante 

considerar que, en este tipo de propuestas, el ejercicio curatorial se transforma a lo largo de su 

montaje y puesta en escena, gracias a su disposición permanente en la calle y a la presencia de 

los transeúntes. 

Finalmente, este ejercicio es la síntesis de la investigación �± creación de la curaduría, la cual 

es manifestada como un acto creativo y plataforma de presentación de las temáticas expuestas. 

La cartografía cumple el propósito de ser objeto de estudio a través del arte colombiano. La 

creación colectiva se cohesiona a la propuesta curatorial mediante el trabajo abierto con los 

públicos. En este sentido, la investigación responde a la pregunta y los objetivos del proyecto.  
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