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ABSTRACT 

¿Qué tan diferentes pueden llegar a ser la comunicación visual encontrada en las 

marchas sociales de la contingencia chilena de la publicidad que vemos día a día? 

Ambas nacen de lugares tan distintos, pero proceden de una misma potencia 

inicial, incluso se pude decir que tienen en común su acto (el de la comunicación) 

lo que realmente las diferencia es su sustancia o entidad, esta sustancia tan sutil 

que vive en las relaciones de sus partes. A partir de esto la pregunta clave es la de 

la moralidad, el diseño en si no cuenta con un código ético, por ende, puede y ha 

sido utilizado para acercar a las masas a productos e ideas negativas, pero también 

por el bien de un proyecto o empresa así es como surge la duda por el verdadero 

bien en las decisiones morales. Se podría decir que, si bien la comunicación visual 

en la calle podría venir de un lugar honesto que vela por el bien, tomarla como 

ejemplo como eje moral puede resultar algo muy difícil, pero podría valer la pena 

intentarlo a la hora de ejercer esta profesión. 
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A raíz de la contingencia, al ver y ser parte de las protestas en las calles de chile me he fijado en la 

importancia que tienen las grafías en la elaboración de una identidad de un pueblo que se 

manifiesta, entendiendo grafía como el conjunto de elementos utilizados para comunicar 

visualmente ideas o mensajes. Quizás espontanea o inconscientemente se ha creado todo un 

sistema visual para identificar una situación de país, todo esto es la materia misma del diseño 

gráfico, pero que sin embargo es realizada en su mayoría por gente que tiene poca o nada relación 

con esta materia en sí. En otro extremo tenemos algo muy habitual en la ciudad que es la 

publicidad la cual intenta expresar los valores de una marca, a su vez influenciando el 

conocimiento o actitud de la gente, estos dos casos tienen en común que satisfacen la necesidad 

de la comunicación, pero en contextos muy distintos, sin embargo, lo hacen a través de las mismas 

herramientas. Este acto de la comunicación a través de medios visuales es esencial para el ser 
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humano, siglos antes del lenguaje tal y como hoy lo conocemos nos comunicábamos con 

imágenes, testimonio de esto son los pictogramas creados por los cavernícolas y seguimos 

utilizando este medio hasta el día de hoy. ¿Qué tan diferentes pueden llegar a ser estos dos tipos 

de comunicación que nacen de lugares tan distintos pero que tienen los mismos objetivos al final? 

 

“El ser no sólo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, de cuantidad, sino que hay también 

el ser en potencia y el ser en acto, el ser [con relación] a la acción. Hablemos, pues, de la potencia 

y del acto.”1 

Según Aristóteles el ser se dice de muchos sentidos o maneras, en el mundo de las 

comunicaciones las grafías existen en acto y también en una potencia increíblemente grande, por 

ejemplo, algo tan simple como un lápiz, se podría decir que el grafito en él, su ser es el de su 

capacidad de marcar, impregnarse o dejar una huella al contacto, pero su potencia podría ser 

incluso infinita, el grafito del lápiz al desprenderse se convierte en un cosa diferente definida por un 

nuevo ser todas las formas posibles que puede tomar son parte de su potencia que es parte del 

acto inicial del lápiz. Ahora muchas de estas nuevas formas que puede tomar el grafito podrían 

tener la misma cantidad de materia, pero según Aristóteles la materia no es constitutiva de lo que 

son las cosas, quizás podríamos decir que lo que constituye realmente esta nueva cosa es su 

forma, por ejemplo si voy a escribir un mensaje, este mensaje lo escribiré con los símbolos que 

constituyen nuestro lenguaje los cuales tienen una forma muy definida (la de las letras) sin 

embargo este mensaje puede ser escrito muchas veces con las mismas letras pero al mensaje se 

le puede dar distintos significados a partir de leves variaciones en estas mismas formas que siguen 

significando lo mismo, la letra A seguirá teniendo la forma de la letra A pero en un contexto 

totalmente distinto, ni la materia ni la forma son lo que realmente es la cosa. 

 

La sustancia, entidad o la cosa en si misma es como podemos llegar a lo que realmente es este 

producto de la potencia del lápiz, la sustancia de lo escrito con el grafito podría ser el sentimiento o 

idea que conlleva y esto no se da a entender solo por el mensaje en si mismo si no que por la 

sensación que te puede generar, escribir “te amo” en letras pequeñas a la esquina de una página y 

escribir lo mismo pero con grandes y adornadas letras al centro de una página del mismo tamaño 

tienen una sustancia totalmente distinta aunque compartan los mismos símbolos bases. 

 

A partir de esto podríamos decir que el ser de las comunicaciones visuales es el de dar a entender 

un contenido de una forma precisa con una intención como objetivo, de aquí podemos ver como un 

cartel indicando las demandas del pueblo en una protesta puede ser tan distinto a un cartel en un 

edificio que indica los beneficios de un producto, los medios podrían ser los mismo pero la esencia 

de estos dos son muy distintos, el primer cartel podría utilizar letras blancas, angostas y apretadas 

sobre un fondo negro para transmitir un sentido de desesperación mientras que el segundo cartel 
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utilizaría letras redondas con colores claros para evocar una sensación de simpleza y felicidad ya 

que intenta crear una relación positiva con el receptor. Ahora ¿Cómo es que relacionamos estas 

características y les damos sentido a las cosas? La observación es elemental para esto, con ella 

seleccionamos, ordenamos y medimos lo que vemos del mundo, cuando observamos vemos en 

relación a nuestras experiencias y conocimientos, gracias a los cuales podemos descifrar el sentido 

de las cosas, ver sus actos y potencia, así es como el diseño grafico da forma a “cosas nuevas” 

como ejemplo, en las marchas se ha tomado como símbolo una modificación de la bandera 

chilena, la cual es estrujada de sus colores que son reemplazados por un crudo negro dividido por 

contornos blancos, en el contexto social una simple modificación puede darle un sentido totalmente 

distinto que incluso lo convierte en un simbolo. 

 

¿Podría decirse que una forma es más correcta que la otra? Aquí entramos en una discusión ética 

sobre el diseño, “Periodistas, médicos, conductores, pilotos… son muchas las profesiones que 

cuentan con códigos éticos para el desarrollo de sus actividades. Suelen ser profesiones que 

tienen una influencia directa sobre el conjunto de ciudadanos de uno u otro modo. Esto también 

sucede en otras profesiones como la comunicación, el diseño o el marketing, sin embargo, no se 

cuenta con un código ético que paute o regule los límites de actuación.”2 

Aristóteles descarta la idea universal del bien, no hay un bien idéntico para todos los hombres, 

para cada individuo el bien es distinto en cada actividad y en cada arte, si el fin del diseño en la 

publicidad es influenciar a las personas su bien correspondiente seria acercar al consumidor con el 

producto, entonces en toda acción y decisión el bien es la función que persigue el fin buscado. 

 

El diseño gráfico tiene evidentes implicaciones éticas, nos encargamos de acercar al público y/o a 

los consumidores a los productos, servicios o ideas de muchas formas, creando la percepción que 

se tiene de estos puntos, estos pasan a formar parte de la cultura pudiendo incluso alcanzar a 

millones de personas que reciben el mensaje. En este sentido somos contratados para materializar 

el bien buscado por una empresa, transmitir los valores de una marca, comunicar quién es y qué 

es lo que hace, pero esto podría implicar tratar con empresas poco transparentes, cuyos valores no 

son positivos, no están definidos o, directamente, no están cuidados. ¿Sería moral en este caso 

actuar por el bien de la empresa? 

 

En el otro extremo nos volvemos a encontrar con las manifestaciones, en estas los mensajes son 

diversos y vienen no de un compromiso con otros si no que de un acuerdo, Aristóteles también 

plantea que un acto es moral si es el resultado de una decisión consiente, el acto moral tiene como 

condición la libertad de querer hacerlo y que podría ser una mayor expresión de esto que el acto 

de estar en una marcha dando a conocer tus demandas por una mejor vida. “El bien supremo o fin 

final que perseguimos es aquel que no se busca para alcanzar otra cosa, sino que es apetecible 
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siempre por sí mismo y jamás por otra cosa. Parece que éste es la felicidad; ya que la escogemos 

siempre por encima de todo; es decir, por sí misma y jamás por otra cosa (a diferencia del honor, la 

riqueza y el placer, que se escogen deseando encontrar en ellas la felicidad). El bien autosuficiente 

es aquel que por sí solo torna amable la vida, y tal bien es la felicidad”3 

Entonces podríamos decir que lo que se intenta comunicar en una marcha viene desde una 

moralidad mucho más ideal y clara. 

 

El diseño, como proceso clave en la comunicación gráfica, necesita de comportamientos éticos 

para ser de utilidad a la sociedad, la profesión del diseño puede aprender de la honestidad y 

claridad de lo producido en las calles, como diseñador hay que preguntarse si este u otro proyecto 

podría ser engañoso para el consumidor, en este sentido no solo hay que pensar en el bien del 

empleador si no que en el de la sociedad. Esta forma de ver la moral del diseño se podría llevar a 

un extremo, es muy común que grandes empresas no respeten el medio ambiente o sus 

trabajadores por lo tanto dependería de que tanto es posible pasar por alto en tu “código ético” al 

escoger con quien trabajar, aquí se podría hablar del justo medio “La virtud es una disposición a 

decidir el termino medio adecuado para nosotros, conforme al criterio que seguiría el hombre 

prudente… llamo termino medio respecto de una cosa a lo que dista lo mismo de ambos extremos, 

y este es uno e idéntico para todos, y llamo termino medio respecto a nosotros, a lo que no es 

demasiado no escaso, y este no es uno un el mismo para todos… La virtud está en relación con 

las pasiones y las acciones, en las cuales el exceso y el defecto son una equivocación, mientras 

que el termino medio es un acierto y provoca alabanzas”4 

Aristóteles dice que la virtud es acertar sin pasarse para ser considerado un exceso o un defecto, 

por esta exactitud es que se hace difícil este criterio, “si se trata de dar o recibir dinero el termino 

medio es la generosidad, siendo la prodigalidad el exceso y la tabaquería el defecto”4 

¿Se podría en la sociedad moderna considerar un exceso de moralidad un defecto? Hoy en día el 

obsesionarse con el bien de todas las cosas podría considerarse un vicio que podría llevarte a no 

tomar ningún proyecto “Es trabajoso hallar el termino medio en todas las cosas, por ejemplo, hallar 

el centro del circulo no esta al alcance de cualquiera, sino solamente del hombre cultivado; así 

también el irritarse esta al alcance de cualquiera y es cosa fácil, y lo mismo podemos decir de dar y 

gastar dinero, pero darlo a quien se debe dar, y en la cantidad y momento oportunos, y por la razón 

y de la manera correcta, esto ya no está al alcance de todos, ni es tampoco cosa fácil.” 4 

 

Se partió por la pregunta “¿Qué tan diferentes pueden llegar a ser estos dos tipos de comunicación 

que nacen de lugares tan distintos pero que tienen los mismos objetivos al final?” refiriéndonos a 

los esfuerzos hechos por las manifestaciones y la publicidad, en un inicio nos preguntamos por el 

ser de estas dos formas, a través de una analogía con el lápiz y su grafito nos damos cuenta que 



 

estas dos formas pueden venir desde una misma potencia inicial a partir de sus materialidades 

iniciales, ambas pueden incluso tener el mismo acto (el de la comunicación) pero lo que realmente 

las diferencia es su sustancia o entidad, esta sustancia tan sutil que vive en las relaciones de sus 

partes a partir de esta aclaración en sus diferencias la pregunta clave es la de la moralidad, el 

diseño en si no cuenta con un código ético, por ende puede y ha sido utilizado para acercar a las 

masas a productos e ideas negativas pero también por el bien de un proyecto o empresa así es 

como surge  la duda por el verdadero bien en las decisiones morales. Se podría decir que, si bien 

la comunicación visual en la calle podría venir de un lugar honesto que vela por el bien, tomarla 

como ejemplo como eje moral puede resultar algo muy difícil, pero podría valer la pena intentarlo a 

la hora de ejercer esta profesión. 
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