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El archivo se considera como un elemento legitimador de todo 
tiempo pasado, en últimas, hay garantía de una existencia en la 
medida en que hay una imagen que lo prueba.  Las consideracio-
nes teóricas consignadas en este trabajo con relación al archivo, 
también coinciden en atribuirle un valor de importancia en si-
tuaciones de rezcuperación o construcción de memoria históri-
ca, pero ¿cuál es la necesidad de asumir este impulso por hacer 
memoria?, en el caso de Colombia y para el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, construir memoria hace parte del proceso 

tableciendo garantías de no repetición y generando estrategias 
contra el olvido. En el caso de la memoria individual, los proce-

allá del mero acto narcisista, uno de los elementos con los que 
más se conecta este hecho tiene que ver con el álbum familiar 
que no solo da cuenta de una memoria propia (sujeto) y colectiva 
(familia) sino que también puede dar pistas sobre el desarrollo 
de un lugar o un territorio a partir de la composición de la ima-

es entendido como  “la caja casi olvidada llena de cartas, fotografías y 
testimonios que pueden contener la clave para entender a los que se fue-
ron, a los que están de paso y a uno mismo a través de todos ellos” (Pardo, 

autorreferencial, párr. 12 ).  

La ventaja del medio audio/visual es que ofrece la posibilidad de 

do su permanencia y creando la posibilidad de viajar a través del 

ya no está. Fotografía y video están comprometidos a dar razón 
de aquello que está encapsulado en su interior, la primera desde 
la imagen congelada y el segundo desde el registro del desarrollo 
de los hechos.  

Trabajar con base en el archivo también es una oportunidad para 

las a la par que se les va dando un lugar en la memoria.  De igual 
manera, existe una característica en la foto y el video que a veces 

El duelo implícito en el poema de Annachiara Ramalho 
Montaldo, corresponde a la experiencia de pérdida de un 
ser querido, el verso encuéntrame en tus pensamientos 

es una invitación al recuerdo, a buscar en ese espacio atempo-
ral la imagen del otro que ya no está. Este trabajo de grado tie-
ne que ver con la apropiación de ese espacio y  se basa en el uso 

recuerdo, pero sobre todo, como una oportunidad para recons-
truir y recuperar la memoria a partir de la imagen y la reinter-
pretación de la misma. 

1 Esta poesía forma parte del proceso de duelo de la artista Annachiara Ramalho,  que 
previamente había estado en el proceso de duelo de su abuela por su abuelo, y que su 
madre empleó cuando tuvo que enfrentar la muerte de ambos. Recuperado de https://
rebecapardo.wordpress.com/2016/04/13/exhibit-2016/ 

“No me busques a tu alrededor, no me 
encontrarías. Encuéntrame en tus pen-
samientos, veme en tus ojos, siénteme en 
tu corazón, Escúchame en tus palabras. 
No te he abandonado. No te he olvidado. 
Estoy viviendo junto a ti esta nueva di-
mensión mía, te acompaño, te escucho, te 
hablo.  Déjate amar. Aprende a escuchar 
en ti este nuevo mundo mío. No te he 
abandonado, te he solamente precedido 
para amarte más.1”
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L a manera en cómo permanece en nosotros la imagen 

que se tuvo acceso y que ahora está ausente; catalogado 

alma y en el interior de cada ser, acto que tiene lugar en el tiempo.

Frente al pasado como objeto de la memoria, diría Aristóteles

La memoria, pues, no es ni sensación ni juicio, sino un estado o 
afección de una de estas cosas, una vez ha transcurrido un tiem-
po. No puede haber memoria de algo presente ahora y en el tiem-

tiempo presente, la esfera o expectación a lo que es futuro y la me-
moria a lo que es pretérito (p.42). 

Siempre que el hombre recuerda algo tiene la impresión de ha-
berlo realizado o experimentado antes. Ahora bien, la imagina-
ción también tiene su lugar en la memoria, 

“las cosas que son imaginables son esencialmente objetos de la memoria, 
y aquellas cosas que implican necesariamente la imaginación son objetos 
de la memoria tan sólo de una manera accidental” (Aristóteles, s.f, p.43). 
Lo anterior es supremamente relevante para esta investigación 
pues se trata aquí de recuperar información cifrada que surge 
de manera intermitente como resultado de la eventualidad del 
estímulo visual provocado por la imagen del archivo. En últi-
mas, la imaginación no está exenta de hacer de las suyas pues 
fue a partir de ella que se desencadenó esta urgencia por aclarar 
y preservar  el recuerdo de mi abuelo. Respecto al tiempo, San 
Agustín (397-398) expresa su inquietud por aquello que roba la 
atención del alma, considera que para entender el tiempo hay 
que tener en cuenta el movimiento midiendo la duración de este 
en un  cuerpo, y aunque el tiempo no es el movimiento en sí, es 
la medida de la duración del mismo y del reposo que a su vez 

2. Un espectro es una imagen o representación que puede presentarse en fenómenos o 

puede pasar desapercibida, se trata del contexto de la imagen 

foto o se graba el video.  Esta característica puede llegar a jugar 
un papel fundamental en la disposición y caracterización del re-

esta investigación, los recuerdos que me quedaban y a partir de 
los cuales empecé este trzabajo de grado, están muy ligados al 

mo lugar: Santacruz de Guachavés.

Finalmente, la palabra artefacto es incluida por su etimología, 

Más allá del uso peyorativo al que pueda ser sometida, para este 

algo, como quien busca reparar mediante la acción, en este caso 
el arte, algo en su interior. Cada una de las obras en las que des-
emboca este proyecto de investigación fueron realizadas bajo 

el archivo (fotografía y video)  y los objetos que conservaba de mi 
abuelo,  causan en mí, tanto impresiones pertenecientes al ám-

creativo atravesadas por conceptos como el tiempo y la nostalgia.        

La medida del tiempo: 
permanencia de la imagen en 

la memoria
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como lugar legitimador de la historia  cultural (Guasch, 2005). 
En parte de su eje investigativo, Beatriz Sarlo (2005) expone la 
relación memoria-historia como un duelo   y señala cómo el pa-

bas situaciones. Si bien existen modalidades académicas para 
la reconstrucción de una historia,  las modalidades no tan aca-
démicas  pueden hacer de esta un objeto de circulación masiva 
sensible a las estrategias que el presente puede tener frente al 
pasado, la historia se acerca al imaginario colectivo y las precisio-
nes son, ante todo, ventajas y no límites, “la reducción del campo 
de la hipótesis sostiene el interés público y produce una nitidez 
argumentativa y narrativa de la que carece la historia académica” 
(Sarlo, 2005. p15). El testimonio como tal (la viva voz) es una de 
las modalidades que enfrentan el pasado en función de requeri-
mientos actuales  políticos, afectivos o morales; la enunciación 
como acto permite la irrupción del pasado en el presente que, or-
ganizado en los procesos de la narración, se convierten en un rito 
de evocación. Las narraciones e historias que están relacionadas 
con mi abuelo son herramientas para completar  su imagen, su 
historia de vida y los recuerdos estimulados por el archivo foto-

Tener en cuenta el contexto en el momento de enfrentarnos a la 
memoria puede llegar a respaldar la veracidad de la misma y el 

sos de reconstrucción.  

Es necesario interrogar la naturaleza de los recuerdos para con-
cebir el comienzo de la obra de arte en relación al archivo, plan-
tear nuevas narrativas siempre abiertas a lecturas de un nuevo 

las combine. Anna María Guasch (2005)  hace referencia a  las 
distintas formas en las que el tema de la memoria ha sido abor-
dado al mismo tiempo que señala el particular  interés por el ar-
chivo y la consideración de su uso en el arte.  

 “En la génesis de la obra de arte «en tanto que archivo» se halla 
efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia me-

debe compararse con el tiempo del movimiento de otro cuerpo, 
medir el tiempo con relación a otros tiempos. Se debe señalar 
aquí que una primera motivación para esta investigación tiene 
que ver con la desazón producida por la falta de tiempo con mi 
abuelo, su momento con otros duró más que el lapso que estuvo 
conmigo, es midiendo ambas circunstancias que se desenca-
dena un deseo por recuperar ese espacio de vida, sentimiento 
que le concede a esta investigación una intención indirecta de 

cuanto a la narración, lo que se rescata de la memoria no son los 
hechos en sí sino las imágenes que dan origen a las palabras y 
que ambas se han quedado en la memoria. El sentimiento por 
el cual se inicia  esta investigación supera cualquier intento de 

viaje permanente y constante en el tiempo que me es permitido 
en la medida en que el recuerdo y la memoria lo permiten.   

Por otro lado, una descripción detallada del recuerdo podría co-
rresponder a la intensidad de la percepción del espíritu y su sen-
sibilidad,  aunque nos parece imposible recordar cada cosa con 
cada detalle,  Borges (1944)  nos reta a considerar como un hecho 
la existencia de alguien que vive con aquella facultad de evocar 

si es una ventaja o un infortunio. 

El sentido del tiempo no se mide desde lo ajeno, distante, ex-
terno, funcional, más bien desde el propio ser y la existencia 
misma, se trata de encontrar el sentido del tiempo a partir del 
sentido de la eternidad (Heidegger, 1927), y la eternidad de mi 
abuelo está en el archivo y el recuerdo.    

Historia y memoria 

El acercamiento al archivo por parte de los artistas  nace de 
una tendencia por situar la memoria en un contexto his-
tórico. El recurrente uso de la repetición, las fotografías, 

las colecciones,  la acumulación, los llevará a entender el archivo 

N
º0

9

31

H
O

RA
CI

O
, A

RT
EF

AC
TO

S 
PA

RA
 L

A 
M

EM
O

RI
A 

DE
 M

I A
BU

EL
O



diante la recreación de la memoria misma a través de un interro-
gatorio a la naturaleza de los  recuerdos. Y lo hace mediante la 
narración. Pero en ningún caso se trata  de una narración lineal e 
irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, reposi-
cionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable. 
Lo que demuestra la naturaleza abierta del archivo a la hora de 
plantear narraciones es el hecho de que sus documentos están 
necesariamente abiertos a la posibilidad de una nueva opción 
que los seleccione y los recombine para crear una narración dife-

dado” (Guasch, 2005, p.158)  

El hecho de que el archivo se tenga en cuenta como parte funda-

tiva espacial que se tenía por aquellos tiempos (primera década 
de los años sesenta) proponiendo nuevos modelos en la imagen 
del relato. En Atlas Mnemosyne (s.f), Aby Warburg propone un 
método de investigación basado en la memoria, las imágenes, 
el collage y el montaje, desarrollando una propuesta visual que, 
más que una lectura lineal, es un campo abierto a  toda inter-
pretación, indeterminada y sin dirección, donde cada imagen 
conduce a una nueva pieza y a una nueva idea. En esa correspon-
dencia que no es en absoluto un orden jerárquico de conexiones 
semánticas o conceptuales, surgen interesantes  relaciones sub-
conscientes e inconscientes que dan lugar a una experiencia que 

relación con el proyecto Horacio, artefactos para la memoria de 
mi abuelo en la medida en que hay una intención narrativa de ca-
rácter aleatorio, sin ánimo de ubicar la información en una línea 

deviene desde el encuentro con el archivo y al archivo mismo.

Figura 1. Atlas Mnemosyne. Aby Warburg  

 Fuente: http://www.kunstkritikk.no/ 

Fuente: http://www.banrepcultural.org/ 

Figura 3.  Sin título (instalación). Doris Salcedo. 1989 - 1992 

Fuente: http://www.banrepcultural.org/ 

Figura 2.  Atlas Mnemosyne. Panel 48. Aby Warburg (1927-1929)
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L a permanencia del archivo es clara, la manera aferrada 
con la que se guardan las fotografías habla mucho del 
tipo de proyecciones que se tienen sobre la imagen por lo 

que llega a considerarse como algo muy preciado. Armando Silva 
(1998) lo comprende mejor con su estudio del álbum familiar en 

a su técnica producir un orden a la vista posterior al tiempo en 
que las fotos fueron coleccionadas. La narración es relato y en-
trega a sus narradores la potestad de manejar las historias en las 
que se envuelve la familia y que han merecido su archivo como 
imagen (p.12). 

Para esta investigación, se cuenta no solo con un archivo fotográ-
-

genes sueltas), sino también con archivo audiovisual grabado 
entre los años 2000 y 2001. Cada una de estas imágenes cumple 
con representar no solo el ideal de familia sino también el ideal 
de una vida en el campo. En este caso, la imagen es evidencia de 

-
ción es algo que acompaña casi que automáticamente el material 
pues hay un impulso por nombrar aquello que fue y comunicarlo 
bajo ese acto de decir al tiempo que se muestra la imagen. Es 

otras generaciones de familia acceden a él, en el caso de Hora-
cio, artefactos para la memoria de mi abuelo, es supremamente 
importante realizar un paralelo entre mis pocos recuerdos y los 
recuerdos de mi abuela para así encontrar cierta legitimación 
basada en sus relatos y evitar el juego que la mente puede provo-
car al completar automáticamente una imagen mental o un re-
cuerdo eventual. La fotografía es conservada en el álbum porque 
permite volver a ver aquello que ya no se tiene, al ser el registro 
de la destrucción de cada ser se convierte en una representación 
por ausencia y el duelo se traslada a esta representación.  

Para dar cuenta de la memoria en términos de contexto y refe-
rencialidad al lugar, la obra de Ever Astudillo es uno de los ejem-

papel gira en torno a lo urbano, la calle, la ciudad, la esquina, 
los lugares populares y todo aquello que para la época de los VI 
Juegos Panamericanos estaba siendo sometido al cambio en una 
carrera por la modernización de la ciudad. Astudillo entiende el 
paisaje como un concepto amplio y en relación al casco urbano; 
la vida de los lugares que habitamos va cambiando conforme a 
los cambios de vida de los habitantes.  

Conocer la obra de Astudillo es también conocer el entorno en el 

y de calle, sin duda fue lo que lo fascinó y a lo que dedicó su obra, 
a la exaltación de lo urbano y de la vida cotidiana.  

Figura 4. Sin título (instalación), Doris Salcedo. 1989 - 1992 
Fuente: http://www.banrepcultural.org/ 

Figura 4. Sin título (instalación), Doris Salcedo. 1989 - 1992 
Fuente: http://www.banrepcultural.org/ 

Figura 5. De la serie Lugares. Ever Astudillo. 1976. 
Fuente: http://www.banrepcultural.org/ 

La imagen de la vida privada 
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dente en el álbum. Las nuevas formas de ubicación y organiza-
ción del contenido del álbum lleva consigo nuevas formas de na-
rración establecidas (esto sin contar la intervención de los nuevos 
medios y la tecnología) pues la foto, al ser hecha para ser mirada, 
establece un motivo de ser exterior a ella, es determinada por 
su relación con el objeto (lo que muestra) y con su situación de 
enunciación (con el que la mira) (Silva, 1998). En consecuencia, 
asumir esta investigación implica no sólo centrarme en la forma 
o el objeto del archivo en sí mismo, también me exige reconocer 
lo que se desencadena en la medida en que  encuentro historias, 
episodios, retratos propios y videos en los que  aparece la imagen 
propia y la imagen de otros.

La alteridad y el otro. 
El triple sentido en la 

fotografía

L a razón por la que existe un esmero en consignar en el 
álbum de fotografía a cada integrante de la familia sea 

mi abuelo encuentro a otros que no son miembros directos de 
la familia pero el afecto por ellos fue tal que se decidió conser-
var su imagen como si lo fuesen. Me di en la tarea de contactar 

manera gustosa accedieron a compartir una que otra historia 
consignada en el trabajo plástico que acompaña esta investiga-

posibilidad de salvaguardar un trozo del tiempo en el que aquel 
que es objeto de mi afecto existe para siempre y no solo para mi 
sino para aquellos con los que decido compartir su rastro y su 
imagen. Armando Silva (1998) diría que el sentido de la presencia 
de un tercero en la foto reside en: 1. Es quien se elige para ser 
preservado en la memoria y que además me relaciona. 2. Pro-

El álbum como experiencia 
narrativa y ocular

E xiste un valor agregado en la experiencia ocular del ál-
bum familiar que consiste en la narración que acom-
paña la experiencia de observación del álbum, Paul Ri-

coeur (1986) entiende el relato como una herramienta lingüística 
de la que nos valemos para darle una dimensión temporal a una 
historia de vida. La aplicación de tal principio en este proyecto 
se traduce en los diálogos que sostengo con mi abuela y el testi-
monio de aquellos que conocieron y compartieron con mi abuelo 
más tiempo del que se me fue permitido siendo de gran ayuda 
en el momento de ubicar historias en relación a una parte del 

contar con su propia narrativa, “el relato entrega a los narrado-
res la potestad de manejar las historias en las que se envuelve 
la familia y que han merecido su archivo como imagen” (Silva, 
1998, p.12).  De igual forma, los lugares en los que se enmarcan 

la relación del hombre con el mundo, es una imagen que desde 
un punto de vista fenomenológico puede ser un principio de in-
tegración psicológica, como un relieve del ser íntimo. Paralelo 

una casa donde se ubican los recuerdos más claros que tengo de 

ubicada cerca a su pueblo natal, de ahí los constantes referentes 
que se encuentran en la obra.    

En la medida en que existe una interacción con el álbum de foto-
grafías la foto siempre estará abierta a nuevos puntos de vista, el 
punto de vista de las generaciones que intervienen se hará evi-
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reconstrucción y recuperación de la memoria y el recuerdo. 
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