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La colección de poesía Fernando Charry Lara. Informe de pasantía editorial (2021-

2022) *1 

 

Verónica Manosalva Agudelo2** 

 

Resumen 

Este informe reconstruye la experiencia de pasantía editorial realizada en el marco del 

proyecto de investigación “Poesía en movimiento” (PeM), adscrito al grupo de 

investigaciones en Literatura del Instituto Caro y Cuervo. Junto con presentar los 

antecedentes que dieron forma al proyecto, el informe explora la concreción de uno de sus 

objetivos principales, concerniente a la concepción y desarrollo de la colección de poesía 

Fernando Charry Lara. En esta medida, se documentan las actividades emprendidas para 

crear la colección, que abarcaron desde cotejos con colecciones similares y la realización de 

una entrevista estructurada con lectores (dimensión material) hasta el examen de formas de 

trabajo propicias para apoyar el sostenimiento de la colección, como la conformación de una 

Mesa técnica de contenidos para la misma (dimensión intelectual). El informe presenta, por 

último, una reflexión sobre las diferencias entre edición literaria y académica que 

interactuaron en la creación de la colección Fernando Charry Lara y sus implicaciones para 

la edición institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pasantía adscrita al proyecto de investigación “Poesía en movimiento” de la Maestría en Literatura y Cultura 

del Instituto Caro y Cuervo. (2022). Bogotá, Colombia. 
2 Abogada de la Fundación Universitaria Los Libertadores y estudiante de la Maestría en Estudios Editoriales 

del Instituto Caro y Cuervo (2022). 
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Presentación 

Este informe reconstruye la experiencia de pasantía editorial realizada en el marco del 

proyecto de investigación “Poesía en movimiento” (PeM, en adelante), adscrito al grupo de 

investigaciones en Literatura del Instituto Caro y Cuervo. Concebido y dirigido por el 

académico Guillermo Molina, docente de la Maestría en Literatura y cultura de la misma 

institución, este proyecto tuvo su origen en las palabras del escritor Octavio Paz, quien en la 

antología Poesía en movimiento: México 1915-1966 (Siglo XXI, 1966), señaló que esta se 

proponía, justamente:  

[…] rescatar, con los poemas en verso y en prosa de las distintas generaciones 

representadas, los instantes en que la poesía adquiere, además de franca expresión 

artística, una actitud renovadora tanto en la preferencia por los temas como en la 

manera de abordarlos. 

 Con este fundamento, el proyecto dispuso entre sus objetivos el de “generar un 

diálogo crítico con la poesía actual escrita en Colombia” (Molina, 2020, p. 3), propósito del 

cual se derivó, como estrategia, la formulación de una nueva colección editorial de poesía 

bajo el nombre de Fernando Charry Lara, en honor a quien fuera poeta, abogado, crítico 

literario y profesor del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo por más de 20 

años (ICC, 2020). La necesidad de formular y ejecutar el proyecto de la colección abrió la 

puerta a la realización de una pasantía con el propósito de realizar un manual editorial y 

apoyar las distintas tareas editoriales asociadas a esta particular iniciativa. Este documento 

serviría a su vez de ejemplo para la elaboración de otros manuales de colecciones del Instituto 

Caro y Cuervo, debido a que en ese entonces no se contaba con lineamientos editoriales que 

permitieran orientar y registrar estos procesos.  

De esta manera, se formuló un proyecto de investigación cuyo objetivo principal era 

la elaboración de un manual editorial para la colección. Este ejercicio imponía una primera 

pregunta de investigación orientadora: ¿Cuál debe ser el contenido del manual de edición y 

los lineamientos para la edición de la colección de poesía Fernando Charry Lara, como apoyo 

al proyecto de investigación PeM del Instituto Caro y Cuervo?  Pregunta que se esperaba 

responder a través del alcance de los siguientes objetivos propios a la colección; primero, 

elaborar el manual editorial, para lo cual fue necesario definir conjuntamente los aspectos 
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que se referían a la presentación del contenido, parámetros editoriales para la selección y 

tratamiento de los manuscritos, evaluación de propuestas y tratamiento de derechos de los 

autores, entre otros; segundo, apoyar el desarrollo del manual de diseño, pensado en libros 

de soporte impreso, vinculado al manual editorial; y tercero, realizar una búsqueda 

documental y selección de manuales de edición que permitieran guiar la elaboración del 

manual de la colección.  

Bajo la idea de Sharpe y Gunther (2006), los editores se pueden clasificar según el 

tipo de libros que editan, unos pueden ser literarios y otros no literarios, sin dejar de ver que 

“la tarea del editor es poner una mirada objetiva en lo que es un trabajo fundamentalmente 

subjetivo” (p. XII). En ese entendido, el trabajo editorial que había desempeñado antes de 

aplicar a la pasantía fue el de editora de textos no literarios, es decir, relacionados con temas 

académicos, por lo que para el desarrollo de la pasantía editorial se integran en buena medida 

las formas de la edición académica.  

Por lo anterior, este informe evidencia el trabajo realizado bajo la modalidad de 

pasantía entre 2021 y 2022 para la colección Fernando Charry Lara y, por ende, las páginas 

siguientes suministran una mirada detallada al proceso, que documenta sus objetivos, tareas 

y obstáculos. El informe presenta, igualmente, una reflexión sobre la experiencia, la cual 

pone en situación las similitudes y distancias entre la edición académica-institucional y la 

literaria, ámbitos que se entrecruzaron a lo largo del proceso. 

En ese orden de ideas, los hallazgos producto del ejercicio de pasantía se pueden resumir 

en los siguientes cuatro aspectos, primero, identificación y análisis de manuales editoriales, 

en el cual se evidenció la diferencia entre los enfoques académicos y no académicos en los 

manuales editoriales y se examinó la necesidad de incorporar algunas nociones de los 

lineamientos académicos a la esencia literaria de la colección. Segundo, se constató la 

necesidad de conformar una mesa técnica de contenidos para garantizar una curaduría 

rigurosa de los libros y articular el mundo académico con la esfera literaria en el proceso 

editorial. Tercero, se apoyó el diseño visual de la colección, lo cual permitió lograr una 

convergencia entre el diseño tradicional del ICC y la propuesta innovadora de la mesa técnica 

de contenidos, buscando fusionar la sobriedad con la experimentación gráfica en el desarrollo 

visual de la colección. Y cuarto, se realizó un análisis entre las diferencias que se presentan 

entre la edición académica y no académica, examinando las dinámicas de poder propias de 
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cada enfoque editorial y destacando la importancia de adaptar los procesos editoriales a las 

condiciones particulares de los proyectos literarios. 

 

 

1. Antecedentes del proyecto 

Gracias a la investigación realizada por el grupo PeM de la maestría en Literatura y Cultura 

del ICC se detectaron dos necesidades editoriales en el plano de la poesía colombiana. La 

primera de ellas giraba en torno a la necesidad de publicar autores consolidados que no 

gozaban de una amplia difusión y, la segunda, la de “fomentar el diálogo crítico con la poesía 

que se escribe en Colombia” (Molina, 2020, p. 1). De esta manera, la colección nacía con el 

propósito de llenar el espacio editorial que dejan la publicación comercial de obras de 

referencia o amplia circulación y la publicación de obras inéditas que suele estar a cargo de 

editoriales independientes. 

 

Además, la propuesta de colección del proyecto PeM buscaba articular los desarrollos 

investigativos llevados a cabo por sus integrantes, por lo que los primeros dos libros de la 

colección aparecían vinculados a los proyectos de Diana Echeverry, quien estudió la obra de 

la poeta colombiana Mery Yolanda Sánchez, y de Santiago Erazo, quien aborda la obra del 

autor colombiano Álvaro Miranda.  

En ese orden de ideas, la colección propuesta por el grupo de investigación se ajusta 

claramente a las características de los intereses editoriales del ICC, por cuanto su finalidad 

es cultural y académica, ya que “salvaguarda el patrimonio lingüístico de Colombia a través 

de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento”, por lo que no 

tiene una finalidad comercial, bajo la premisa de Bourdieu (2009) de que “cada editorial 

ocupa una posición en el campo, que depende de su posición en la distribución de recursos” 

(p. 224) como por ejemplo el hecho de que algunas editoriales se inclinen hacia el lado 

“literario” o hacia el lado “comercial”. En este sentido, la editorial del ICC es una editorial 

institucional pública, con intereses culturales, encaminada a la difusión de la literatura 

colombiana y la preservación de las lenguas en el país, por lo que sus recursos están 

destinados a la divulgación de textos investigativos, divulgativos y literarios.  



7 
 

Además, la editorial del ICC goza para 2024 de una trayectoria de 80 años en el 

desarrollo de temáticas como: “fonética española, gramática histórica, etimología, 

lexicología y lingüística en general de la literatura y de la cultura hispanoamericana” (ICC, 

2022, párr. 6); todos elementos que la ubican en una posición histórica y de reconocimiento. 

Como señala Saferstein (2013), las posiciones dominantes “son ocupadas por las editoriales 

que han logrado acumular capital simbólico durante su trayectoria, lo que las ubica en un 

lugar de prestigio” (p. 149). 

Vale subrayar, con lo anterior, que la colección Fernando Charry Lara no solo cuenta 

con cabida investigativa dentro del catálogo del ICC, sino que también se suma a una serie 

de proyectos literarios institucionales, como las series “Traducciones poéticas” de Rafael 

Pombo, “Homenaje al poeta” y “Poesía”, que entre 2011 y 2015 agrupó las obras completas 

de poetas contemporáneos como María Mercedes Carranza, José Manuel Arango, Héctor 

Rojas Herazo, y el mismo Charry Lara, entre otros (Molina, 2020). 

En este escenario, la colección Fernando Charry Lara justifica su aparición por un 

interés distinto a los precedentes, al estar enfocado en la publicación, estudio y difusión de 

poetas, principalmente colombianos. Es decir, sumerge una colección literaria en las lógicas 

editoriales de una institución académica y cultural con una trayectoria consolidada, 

capturando, por un lado, la necesidad de ediciones de las obras completas de autores que ya 

pueden ser considerados como clásicos contemporáneos, y, por otro, la de publicar antologías 

o recopilaciones de ensayos críticos en el ámbito de la poesía contemporánea. La colección, 

además, se encuentra articulada con el sitio web desarrollado por los investigadores del 

proyecto PeM de manera que, a través de un código QR, los libros de la colección serán 

acompañados con información académica acerca de los autores publicados.   

 

2. Editar poesía desde el Instituto Caro y Cuervo:  

Editar poesía desde el Instituto Caro y Cuervo significa embarcarse en un proceso riguroso 

y meticuloso que busca preservar, analizar y difundir la riqueza literaria de la tradición 

poética hispanoamericana. Este instituto, reconocido por su excelencia en el estudio de la 

lengua y la literatura, se dedica, entre otras cosas, a la edición crítica de obras poéticas, 

asegurando la integridad y autenticidad de los textos a través de una cuidadosa revisión 

filológica. Además, implica contextualizar la poesía dentro de su marco histórico, cultural y 
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social, ofreciendo anotaciones y estudios introductorios que iluminan las múltiples capas de 

significado presentes en las obras. La labor de editar poesía en el Instituto Caro y Cuervo no 

solo conserva el patrimonio literario, sino que también lo revitaliza, haciéndolo accesible y 

relevante para las nuevas generaciones de lectores y estudiosos. 

 

Lo anterior, supone que desarrollar una colección de poesía como la colección 

Fernando Charry Lara del proyecto Poesía en Movimiento para el Instituto Caro y Cuervo, 

significa consolidar un espacio dedicado a la celebración y difusión de la poesía 

contemporánea colombiana. Por lo que el proyecto se centra en la curaduría y publicación de 

obras poéticas que reflejan la diversidad y vitalidad de la poesía actual, ofreciendo una 

plataforma para voces nuevas y consolidadas. La colección honra el legado de Fernando 

Charry Lara, un destacado poeta y crítico colombiano, mediante la inclusión de trabajos que 

dialogan con su visión y contribución a la literatura. Además, implica un compromiso con la 

calidad editorial y la profundización crítica, proporcionando a los lectores ediciones cuidadas 

que incluyen complementariamente el material desarrollado en el Observatorio como 

estudios introductorios y contenidos explicativos. En esencia, esta colección no solo preserva 

y enriquece el patrimonio poético, sino que también impulsa la continuidad y evolución de 

la poesía en el contexto cultural contemporáneo. 

Con base en el contexto brindado por el proyecto, el desarrollo de la pasantía adoptó 

un enfoque de trabajo cualitativo, lo que implica que los resultados proporcionados a 

continuación se centran en descripciones detalladas acompañadas de comentarios teóricos de 

los hallazgos, los cuales buscan ofrecer una contextualización exhaustiva de los procesos 

llevados a cabo en el más específico escenario de la pasantía editorial. Las siguientes fases 

delinearon así el desarrollo de la práctica y su investigación asociada: 

 

Fase 1. Búsqueda y selección de manuales editoriales y colecciones de poesía  

Esta primera fase de la investigación fue trasversal al desarrollo de todos los objetivos 

específicos y estuvo dividida en dos etapas:  

a. Durante esta etapa se identificaron los manuales editoriales existentes que podrían 

funcionar como guías para la elaboración del manual de lineamientos editoriales de 

la colección. También, se revisaron y seleccionaron los elementos necesarios para el 



9 
 

manual de la colección, parámetros editoriales y los procesos de postulación, 

evaluación y selección de manuscritos. 

b. Esta etapa consistió en la búsqueda conjunta de colecciones de poesía que tuvieran 

características visuales que quisieran incorporarse al diseño de la colección de poesía, 

adicionalmente está etapa implicó la elaboración conjunta de una entrevista 

estructurada, para indagar sobre las preferencias en las características físicas de los 

libros de poesía de algunas personas seleccionadas por el director de la colección, 

Guillermo Molina, a partir de los siguientes criterios: 

• Experto en el mundo editorial con experiencia en la edición de colecciones 

institucionales: Este perfil aporta una perspectiva técnica y profesional sobre 

el diseño de una colección, debido a que ofrece conocimientos valiosos sobre 

las características físicas que deberían tener los libros. 

• Lector de poesía experto con una nutrida biblioteca: Este perfil 

proporciona una perspectiva profunda y crítica basada en un amplio 

conocimiento de la poesía. Su colección personal de libros de poesía ofrece 

luces sobre tendencias, calidad de diseño y preferencias del lector experto. 

• Lector de poesía experto de mediana edad: Este perfil ofrece una 

perspectiva intermedia entre las generaciones jóvenes y mayores, aportando 

equilibrio y diversidad de opiniones sobre la evolución del diseño de los libros 

de la poesía y sus diferentes estilos. 

• Lector de poesía experto y joven: Los lectores jóvenes tienden a estar más 

en sintonía con las nuevas tendencias y corrientes, por lo que su perspectiva 

puede ser crucial para entender cómo atraer visualmente a un público más 

joven y dinámico. 

• Persona con cierto gusto por los libros, no especialmente lector de poesía: 

Este perfil ofrece una visión que puede ser útil para entender cómo atraer a 

lectores ocasionales o potenciales nuevos lectores de poesía. Su mirada ayuda 

a hacer la colección más accesible y atractiva para un público más amplio. 

• Persona con cierta experiencia en el mundo editorial de la poesía en 

Colombia: Este perfil aporta conocimientos específicos sobre el contexto y 

las particularidades del mercado de poesía en Colombia. Su experiencia local 
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es valiosa para adaptar la colección a los gustos y necesidades del público 

colombiano. 

 

 

Fase 2. Desarrollo del manual editorial 

Esta fase de investigación implicó la elaboración de varias sesiones de trabajo colaborativas 

con la Mesa técnica de contenidos de la colección, para definir conjuntamente los parámetros 

editoriales de la colección y la creación de criterios para el proceso de selección y tratamiento 

de manuscritos. Frente a esto, es conveniente decir que los contenidos de los dos primeros 

libros de la colección aún no habían sido definidos, si bien se tenía claridad a cerca de los 

autores y algunos de los poemas que se incluirían entre ellos algunos contenidos inéditos, la 

curaduría sobre el contenido no había sido finalizada. En ese orden de ideas, la información 

obtenida durante estas sesiones, junto con los hallazgos realizados en la fase de rastreo 

documental permitieron establecer los apartados y contenido del manual editorial de la 

colección.  

 

3. Avances y resultados de las actividades 

Diseñar el manual editorial de la colección Fernando Charry Lara implicó establecer pautas 

y directrices coherentes para la producción de los libros dentro de la colección. Todo esto en 

articulación con la mesa técnica de contenidos conformada por investigadores y curadores 

de la obra de los autores seleccionados para los dos primeros libros. Por lo que el desarrollo 

de lineamientos estuvo encaminado a determinar la identidad editorial de la colección, desde 

la propuesta de aspectos visuales hasta los criterios de selección de las obras y el estilo de 

edición.  

Por consiguiente, las decisiones que se tomaron en el marco de la construcción de 

criterios editoriales, al principio, giraron en torno al enfoque de la colección, los miembros 

de la mesa técnica de contenidos tenían claro que querían una colección de poesía que no 

tuviera las características de una edición académica, pero sí que pudiera acompañarse de los 

contenidos del observatorio del proyecto “Poesía en movimiento”, justamente, ese fue uno 

de los criterios de selección de las obras y autores. A medida que avanzó el proceso, surgieron 
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una serie de dudas frente al cómo establecer los lineamientos editoriales considerando que 

los manuales de edición literaria son difíciles de replicar, pero poco a poco se fue concertando 

la idea de partir de un manual académico y ajustarlo a las características de la colección. 

Otras decisiones importantes también se presentaron frente al diseño para darle a los libros 

una imagen mucho más vanguardista, sin dejar de lado la tradición del ICC. Por lo que cada 

elemento del manual implica definir aspectos que van desde el desarrollo de procesos hasta 

la definición de los contenidos y el diseño de los libros para crear una identidad editorial 

coherente y atractiva que resuene con el público objetivo de la colección. 

Por otra parte, conviene decir que el identificar manuales que guíen los procesos 

editoriales de libros literarios fue muy difícil, sobre todo porque no es una información que 

esté disponible de manera pública, también porque un gran número de editores literarios 

asocian el manual con un libro que narra sus vivencias editoriales y que por obvias razones 

no puede ser replicado. Por esto, una de las alternativas lógicas a este inconveniente habría 

sido recurrir a los documentos de lineamientos definidos para otras colecciones editadas por 

el ICC, sin embargo, al igual que con los manuales editoriales literarios, el acceso a esta 

información fue muy difícil, no habían lineamientos institucionales claros, ni se contaba con 

un manual que permitiera guiar el desarrollo del  manual de la colección, justamente porque 

hasta ese momento se empezó a implementar la idea de construir un manual para las 

colecciones, no un manual de diseño, sino editorial. Por otra parte, la opción que mejor se 

ajustaba al caso en concreto, era implementar la estructura de los manuales académicos, pero 

era importante considerar que si se seleccionan de manera estricta las características de un 

manual académico, que puede ser replicable, existe el riesgo de que se limite el rango de 

acción de la mesa técnica de contenidos e incluso de los autores en términos de curaduría 

literaria, por lo que fue difícil conciliar las nociones de los manuales académicos con lo que 

se entiende debe ser la edición en el mundo literario, para evitar, por ejemplo, que los 

procesos definidos en el manual impidan que un autor pueda ser publicado por la falta de un 

requisito. Debido a esto, dentro de las dificultades del ejercicio de pasantía se puede 

evidenciar no solo la constante necesidad de equilibrar la coherencia editorial con las obras 

y autores, sino también el desafío de encontrar un equilibrio entre el rango de acción literario 

y los lineamientos definidos para la colección. Sin embargo, el trabajo conjunto con los 
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integrantes de la mesa técnica facilitó en gran medida la definición conjunta de los 

lineamientos para el desarrollo de la colección. 

Por lo anterior, el avance de cada una de las fases de la pasantía, siempre de la mano 

del equipo del proyecto PeM, permitió varios desarrollos, por lo que es conveniente precisar 

que, si bien la pasantía se enfocó en el diseño de lineamientos editoriales para una colección, 

no se limitó exclusivamente a esto, ya que el producto esperado en el presente proyecto es la 

elaboración de un manual editorial, que es un resultado más próximo a la elaboración de una 

investigación. En ese sentido, los resultados que se presentan a continuación señalan aspectos 

tan propios de las pasantías de investigación como de las pasantías editoriales 

Los avances se pueden dividir en cinco aspectos: el primero que será transversal a los 

otros cuatro momentos desarrollará las actividades de la pasantía en contraste con algunas 

nociones teóricas de la edición; el segundo será la búsqueda documental e identificación de 

manuales editoriales para el desarrollo de los lineamientos de la colección y la propuesta del 

manual editorial; el tercero consiste en la creación y desarrollo de la Mesa técnica de 

contenidos de la colección para la toma de decisiones conjuntas; el cuarto se refiere a la 

contribución hecha a la apuesta visual de la colección; y, por último, el quinto desarrollará 

una breve discusión teórica acerca de las diferencias entre la edición académica y literaria.  

 

3.1 Elaboración del manual editorial de la colección Fernando Charry Lara  

 

Formular los criterios editoriales y desarrollar un manual editorial para una colección de 

poesía implica crear una guía detallada que establezca los estándares y directrices para la 

producción, edición y diseño de los libros de la colección, por lo que comprende un conjunto 

de actividades que van desde establecer los estándares para la selección y evaluación de 

manuscritos hasta definir criterios para la supervisión de la producción y de los libros. De 

este modo, crear el manual editorial para una colección no solo implica definir la selección, 

organización y presentación de los textos, de manera que cada libro no solo tenga valor por 

sí mismo, sino también hacer que los libros sean parte de un todo coherente y significativo. 
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Para el caso en particular, el definir los criterios editoriales de la colección de poesía 

Fernando Charry Lara implicó realizar una búsqueda de manuales de edición que trataran 

lineamientos y procesos editoriales relacionados con textos literarios, a partir de lo cual se 

halló que los manuales editoriales no académicos abordan, por lo general, las experiencias 

de sus autores editores; es decir describen las características que debe tener un buen editor y 

algunos narran, en un aura incluso mística, la labor editorial. Es el caso de My Mistake (2013) 

de Menaker, Book Business: Publishing Past, Present, and Future (2001) de Epstein, Manual 

de edición literaria y no literaria (2006) de Sharpe y Gunther y, Confesiones de una editora 

poco mentirosa (2005) de Tusquets. Lo interesante de estos manuales es que la idea de 

Bourdieu (2003) acerca del estudio ideográfico del escritor y el artista en la literatura se puede 

trasladar a la figura del editor como autor, por lo que la manera en que se presenta el rol del 

editor en estos libros “continúa concediendo lo esencial a la ideología romántica del genio 

creador visto como individuo único e insustituible” (p.73). En otras palabras, algunos de los 

editores que escriben manuales no académicos replican un “sistema ideológico basado en el 

aristocratismo de la inteligencia y una representación carismática de la producción y de la 

recepción de las obras simbólicas” (p.74), debido a que solo aquellos que gozan de una 

amplia experiencia o están dotados de características excepcionales, tocados por dones 

divinos o, en algunos casos, gozan de una suerte inusual pueden ser editores y escribir 

manuales sobre ello. En ese orden de ideas, este tipo de manuales no académicos se alejan 

de todo modelo replicable o útil para seguir, pues abordan experiencias que resultan 

imposibles de replicar en el desarrollo de un documento de lineamientos editoriales. 

Se hacía necesario, pues, buscar manuales distintos, propiamente académicos, para 

determinar su estructura y utilidad para la construcción del manual de una colección poética 

sin perder de vista su temática. Esto permitió hacer una distinción entre tres tipos de manuales 

académicos. En primer lugar, aquellos que describen procesos editoriales como, por ejemplo: 

El Manual de procesos editoriales (2015) de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas; el Manual de edición (2016) de Gil y Gómez; el Manual para publicación de libros 

(2018) de Hernández y Montenegro; el Manual editorial de la Editorial Bunaventuriana 

(2019) de la Universidad San Buenaventura, y la Guía básica de procesos editoriales (2018) 

de la Universidad Nacional, entre otros. En segundo lugar, se identificaron los manuales que 

contienen instrucciones para los autores y recomendaciones para la citación, como el Manual 
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de normas editoriales (2013) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Manual 

de edición. Guía del Editor de la Universidad de Colima. En tercer lugar, se halló un manual 

que integra tanto procesos editoriales como instrucciones para los autores, el Manual de 

edición académica de Jorge Enrique Beltrán del año 2017. 

Durante la revisión de estos manuales, quedó claro que estos definen y describen de 

manera detallada todo el proceso editorial, desde la recepción de los manuscritos hasta su 

publicación, algunos de una manera pormenorizada. Esto se debe a que las editoriales 

universitarias definen sus pautas a partir de criterios y convenciones estandarizadas para la 

edición académica, como las practicas del Comité de Ética en Publicación (COPE), la 

Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA), la Declaración 

de Singapur sobre la integridad en la investigación, la Política de Ciencia Abierta 

recomendada por la UNESCO o los criterios editoriales que establecen indexadores e índices 

académicos, entre otros. Por lo que la aplicación de estos estándares busca garantizar la 

calidad y credibilidad de los libros y artículos publicados. Aunado a lo anterior, en la edición 

académica, también se realiza un proceso de evaluación por pares que permite la revisión 

crítica y la validación de las investigaciones lo cual es fundamental para mantener la 

integridad académica, fomentar el avance del conocimiento y asegurar la confianza en la 

información publicada en el ámbito científico. 

Luego de considerar estas opciones se determinó que, si bien la colección Fernando 

Charry Lara estaba enfocada en la publicación de libros de poesía, los manuales de edición 

académica eran los más próximos a la idea que se tenía dentro del proyecto en la medida en 

que permiten definir la evaluación de propuestas editoriales, el proceso de tratamiento de los 

manuscritos, la presentación del contenido, el manejo de los derechos de los autores, entre 

otros aspectos relacionados con la edición de la colección. En este sentido, el Manual de 

edición académica (2017) de Beltrán supuso la guía principal, aunque demandaba ajustes a 

su contenido, debido a que la colección Fernando Charry Lara es una propuesta literaria 

publicada por una institución académica. Por ende, los procesos editoriales no son 

exactamente iguales a los que supone editar un libro o revista científica. 

El manual de Beltrán está compuesto por 6 secciones que abordan la edición de 

diferentes documentos académicos, así, por ejemplo, se ocupa de:  1. Revistas Académicas, 

2. Libros, 3. Manual del autor de libros, 4. Producción editorial, 5. Pauta editorial y 6. 
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Sistemas de referencia bibliográfica. De entrada, se consideró que la primera parte del manual 

que se refiere a las revistas académicas debía descartarse debido al interés editorial, por lo 

que se seleccionaron los siguientes apartados de acuerdo con las características de la 

colección: 1. Presentación, 2. Acerca de los libros de la colección, 3. Para los autores, 4. El 

contrato de edición, 5. Producción editorial, 6. Coediciones o colaboraciones y 7. Pauta 

editorial. 

Sin embargo, y siendo conscientes de las restricciones que puede implicar el pensar 

en criterios académicos un proceso de edición que también es literario, la selección de 

contenidos del manual y su redacción tuvo el propósito de simplificar procesos y restringir 

el uso de formatos otorgándole un amplio margen de acción a la Mesa técnica de contenidos 

de la colección para la toma de decisiones. 

 

Criterios editoriales de la colección  

 

La colección de poesía “Fernando Charry Lara” es una publicación que surge en el 

marco del proyecto de investigación “Poesía en movimiento” del Instituto Caro y Cuervo; 

inspirado en la noción de Octavio Paz. La serie responde a las necesidades editoriales que el 

grupo de investigación halló, tras la realización de diversos estudios y debates en el ámbito 

de la poesía colombiana. La primera de las necesidades identificadas consiste en publicar las 

obras de autores consolidados que, a pesar de su calidad, no han sido suficientemente 

difundidos, lo cual puede determinarse mediante un análisis exhaustivo de publicaciones, 

presencia en medios y eventos literarios, examen de disponibilidad de sus libros en 

bibliotecas y librerías, reconocimientos y premios, y opiniones de expertos y de la comunidad 

literaria. La segunda necesidad, trata el fomento del diálogo crítico con la poesía que se 

escribe en Colombia, integrando estrategias que involucren a distintos actores del ámbito 

cultural y educativo, a través de iniciativas publicadas en el observatorio del proyecto, como 

investigaciones, programas de radio, videos, reseñas de libros, libros, cursos y talleres. 

1. Requisitos formales  

1.1.Postulación de manuscritos  

La postulación de manuscritos estará a cargo del editor o editores de mesa de la colección 

“Fernando Charry Lara”, quienes presentarán una o hasta tres propuestas para el estudio y 
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evaluación de los miembros del comité editorial del Instituto Caro y Cuervo. Se propone una 

publicación anual y se deberá establecer dentro de la evaluación de la propuesta, la relación 

y pertinencia de la obra de acuerdo con los lineamientos editoriales y literarios del sello, por 

lo que la definición de los criterios de evaluación hace parte de la estrategia de formalización 

de los descriptores de contenido de las colecciones que se adelanta actualmente.  

La presentación del manuscrito no compromete a la Editorial Caro y Cuervo con su 

publicación; solo comprende el estudio y la evaluación del documento de acuerdo con lo 

establecido en el manual de la colección. La decisión editorial compete al Comité Editorial 

del ICC, quien determinará si la obra será publicada. Una vez postulado el manuscrito, y 

durante el tiempo en que se tome la decisión editorial, el autor no podrá entregar su texto a 

otras editoriales, ni publicar apartados sin el consentimiento previo de la Editorial a fin de 

evitar entorpecer el proceso de evaluación.  

1.2.Presentación de manuscritos  

La obra debe presentarse en formato digital en el procesador de textos Word. El texto debe 

estar escrito en fuente Times New Roman de 12 puntos, con interlineado de 1,5. El archivo 

electrónico se debe presentar así: La obra completa o poemario en un solo archivo. Cuando 

se trate de varios poemarios se deben enviar por separado y en un archivo unificado.  En 

ambos casos se debe adicionar en archivos independientes las ilustraciones, y demás 

elementos complementarios en su formato o extensión original o en su defecto en formato 

jpg o tiff, de 300 dpi. Las imágenes deben ser de la propiedad del autor o libres de derechos 

de reproducción y circulación, para los casos en que una obra requiera incorporar material 

gráfico o textual propiedad de un tercero, es responsabilidad del autor obtener el 

licenciamiento. 

2. Producción editorial 

Inicia desde el momento en que la obra es aprobada formalmente, luego del 

cumplimiento de requisitos para su publicación y finaliza cuando el libro está listo para ser 

entregado al público.  

2.1.Procesos 

2.1.1. Antes de la aprobación  

2.1.1.1.Concepto de propuesta de publicación  
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Está a cargo de la mesa técnica de contenidos de la colección de poesía y consiste en 

elaborar un diagnóstico del manuscrito a partir de los criterios editoriales de la colección, la 

información suministrada por el autor y las recomendaciones del editor académico. Esta 

evaluación será remitida al comité editorial del ICC para la aprobación. El propósito del 

concepto es establecer si el texto se ajusta a la política editorial y las líneas temáticas de la 

editorial y la colección.  para que el texto cumpla con los parámetros de calidad del sello 

editorial.  

2.1.1.2.Planeación 

 

Una vez el comité editorial del ICC apruebe el documento postulado. El inicio del 

proceso de edición del libro surge con la cesión de derechos patrimoniales del autor y la 

elaboración del presupuesto del proyecto. La cesión de derechos patrimoniales, mediante un 

contrato formal, permite a la editorial gestionar la reproducción, distribución y 

comercialización de la obra, asegurando que se respeten tanto los intereses del autor como 

los de la editorial. Simultáneamente, se elabora un presupuesto detallado que contempla 

todos los aspectos del proceso editorial, desde la corrección de estilo y el diseño gráfico hasta 

la impresión y la promoción del libro. Este presupuesto es fundamental para asegurar la 

viabilidad financiera del proyecto y para planificar adecuadamente cada etapa del proceso. 

Luego de esto, empezará el proceso de edición del manuscrito, realizando en primera medida 

un cronograma que contemple los tiempos y procesos previos a la publicación y la fecha 

estimada de publicación del libro.  

2.1.1.3.Edición 

Esta etapa comprende, la organización de archivos y edición previa del manuscrito 

que estará a cargo del editor de mesa designado para el libro; la corrección de estilo, proceso 

que será asignado a un responsable desde la editorial del ICC; la revisión y aprobación del 

autor; la aprobación del autor y finalmente la inserción de cambios cuando hubiere lugar. 

2.1.1.4.Diagramación  

El proceso de diagramación estará a cargo de un responsable designado por la 

editorial del ICC. Luego de la realización de la diagramación, se deberá hacer una lectura de 

pruebas y cotejo contra archivo de procesador de texto, actividad que estará a cargo de la 

editorial del ICC. Para concluir este apartado, se realizará la foliación de índices, y lectura 
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de estos. Finalmente, se hará el trámite de ISBN y ficha de catalogación que estará a cargo 

de la editorial del ICC.  

2.1.1.5.Impresión  

Concluido el proceso de diagramación, se dará lugar a las pruebas de impresión que 

se llevará a cabo en la Imprenta Patriótica, para dar lugar a la aprobación, una vez aprobada 

se iniciará la impresión final del libro. 

 

3.2 Conformación de la Mesa técnica de contenidos de la colección 

Si bien el Instituto Caro y Cuervo cuenta con un Comité editorial encargado de tomar 

decisiones relacionadas con las propuestas y proyectos editoriales del sello, particularmente 

para el desarrollo de la colección Fernando Charry Lara se estableció la necesidad de 

conformar una Mesa técnica de contenidos, integrada por algunos miembros del proyecto de 

investigación, todo con el fin de orientar y asesorar al Comité editorial en la construcción de 

la propuesta y la toma de decisiones editoriales.  

En la edición académica (usualmente de revistas) los comités editorial y científico 

son fundamentales a la hora de tomar decisiones dentro de un proyecto editorial, por lo que 

los consejos o comités editoriales están conformados “por especialistas, académicos o 

científicos de las disciplinas de las cuales se ocupa la editorial y son seleccionados por su 

calidad científica” (Universidad Oberta, 2018, p.2). El comité cumple la función de asesorar 

al editor para mejorar aspectos de la publicación y apoyar la toma de decisiones. Por su parte, 

el comité científico propone la publicación de colecciones sobre temas que tienen un interés 

o una relevancia especiales. Por lo que su labor también es la de orientar la publicación de 

manera conceptual y científica. Asimismo, sus integrantes pueden actuar como evaluadores 

(Universidad Oberta, 2018). 

A partir de la teoría de los campos intelectuales propuesta por Bourdieu, se puede 

destacar la importancia de los mecanismos de validación y legitimación en la producción 

cultural. Así, por ejemplo, el comité científico actúa como filtro especializado que garantiza 

la relevancia, el rigor y la contribución cultural de las obras poéticas de la colección, más aún 

considerando que la colección nace en el marco de un proyecto de investigación y las 

propuestas de los dos primeros libros están articuladas al trabajo investigativo de dos 

estudiantes. Por tanto, se estimó pertinente que cada libro debía estar acompañado por un 
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editor académico, Santiago Erazo, en el caso de la Poesía completa de Álvaro Miranda, y 

Diana Echeverry Fernández en la Poesía completa de Mery Yolanda Sánchez. El rol de estos 

editores se centró en la curaduría de los manuscritos y la comunicación directa con los 

titulares de la obra, con la intención de asegurar la integridad académica y la calidad de las 

obras que conforman la colección. 

Precisado lo anterior, se debe tener en cuenta que los aspectos relacionados con la 

colección se definieron de manera conjunta con los integrantes de la Mesa técnica de 

contenidos, en especial aquellos aspectos que se refieren al contenido, su extensión, 

características de las obras a publicar (inéditas o publicadas), apartados de la obra, posibilidad 

de ajustes por parte del autor y demás puntos relacionados. Aquí se llevó un registro de cada 

una de las sesiones, dejando evidencia de los asuntos tratados en actas (anexas). Además de 

contar con las observaciones de los profesores Juan David Murillo, Guillermo Molina y Juan 

Manuel Espinosa en el desarrollo de las actividades relacionadas.  

La Mesa técnica de contenidos, además, se encargó de establecer conjuntamente las 

actividades necesarias para apoyar la realización del manual de diseño de la colección, dando 

una idea preliminar al Diseñador del ICC, Neftalí Vanegas para empezar con la propuesta y 

las pruebas de la maqueta de diagramación.  

 

3.3 Apoyo al manual de diseño de la colección 

Para respaldar la creación del manual de diseño de la colección de poesía, se establecieron 

tres actividades con el fin de desentrañar las características esenciales que deberían tener los 

libros. Estas actividades tuvieron como propósito principal identificar y comprender a 

profundidad los elementos que dotarán a la colección de su identidad distintiva, destacando 

los atributos que la harán reconocible para el público objetivo y garantizarán su coherencia 

estética y conceptual. 

En la primera actividad que se llevó a cabo, se examinaron algunos libros de poesía 

publicados por el ICC, buscando determinar sus características de diseño. Los libros 

seleccionados en esta primera tarea fueron El poeta Jorge Rojas. Estudio y antología (1993); 

Serie de poesía II: Obra poética 1938-1995 (2013) estudio preliminar y notas; Serie de 

poesía VI: Rafael Pombo Poesía inédita y olvidada (2014); y el Homenaje de los poetas: 
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Acaso por el canto antología de la poesía de Fernando Linero, con ocasión del XXIV 

Festival de poesía de Bogotá de 2016. 

 

Ilustración 1. Cubiertas de los libros de poesía del ICC 

 

 

Fuente: Portadas de selección de títulos de poesía de ICC (2021). 

 

Dentro de las generalidades de los libros, se pudo observar que todos fueron hechos 

en la Imprenta Patriótica y tienen unas características bastante tradicionales, con cubiertas de 

colores claros y a dos tintas, en cuanto al interior tienen un cuadro de texto sencillo y limpio, 

impresos en papel Offset blanco o ahuesado. Los cuatro ejemplares tienen encuadernación 

rustica y varían en número de páginas entre 30 y 100. 

En ese sentido, el diseño de los libros de poesía del ICC es más próximo al de los 

libros académicos tradicionales, debido a que suelen adoptar un diseño conservador y 

funcional, priorizando la claridad del contenido sobre elementos visuales llamativos. Dicho 

de otro modo, el diseño tiende a ser conservador y discreto, de manera que se prioriza 

notoriamente más la claridad que la originalidad de los contenidos. Esto se refleja también 

en la elección de tipografías legibles y en la disposición de contenidos que faciliten la 

comprensión y el estudio. Para Lupton (2004), los libros académicos tienden a seguir 

convenciones de diseño estandarizadas, con márgenes amplios, páginas bien estructuradas y 
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jerarquías tipográficas claras para ayudar a los lectores a navegar por la información 

compleja, priorizando la legibilidad y la funcionalidad de los libros. 

En la segunda actividad, se exploraron distintas colecciones de poesía que, a juicio de 

la Mesa técnica de contenidos, permitían orientar la intención visual de la colección. Para 

esto, se pidió a los miembros de la mesa técnica proponer una colección de poesía cuya 

apuesta visual les resultara interesante. Dentro de las propuestas se presentaron: 1) La 

colección de poesía de Faber & Faber, junto con su box set ‘poetry essentials’; 2) Colección 

de poesía Vaso roto; 3) La biblioteca Sibila de poesía en español (fundación BBVA); 4) 

Ediciones el billar de Lucrecia; 5) Almadía Editorial: libros con exploración gráfica; y 6) 

Adriana Hidalgo Editora (Argentina).   

 

Ilustración 2. Cubiertas de las colecciones propuestas 

 

Fuente: Registro de imágenes de las editoriales (2021). 

 

Dentro de las percepciones arrojadas por los integrantes de la Mesa técnica de 

contenidos, se reconoce que las propuestas apuntan a la fácil identificación de los libros, 

buscando cautivar al lector a través de elementos visuales innovadores, por lo que las 

cubiertas coloridas y con diseños gráficos se priorizaron en la selección, también se pensó en 

diseños que pudieran utilizarse para libros que variaran sus tamaños para adaptarse a tipos 

La urirn 
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diversos, desde grandes antologías o recopilaciones hasta pequeños libros de autor inédito. 

Frente al interior de los libros se consideró la idea de incluir ilustraciones, borradores y hasta 

la caligrafía de los autores, pensando, además, en un cuadro de texto cómodo para leer y que 

permitiera hacer algunas anotaciones. 

Claramente, las opciones presentadas por los integrantes de la Mesa técnica de 

contenidos fueron libros de diseños llamativos y creativos, por lo que sus propuestas desafían 

el diseño tradicional de los libros de poesía editados por el ICC y por ende de los libros 

académicos. Según Chip Kidd, el diseño atractivo de un libro debería ser un anuncio para lo 

que está adentro, esto implica la integración de imágenes, tipografías distintivas y gráficos 

que despierten la curiosidad y generen impacto visual. El diseño de libros vanguardistas 

busca romper con la monotonía y crear sorpresa y emoción que suele jugar con la disposición 

de elementos gráficos, colores vibrantes y técnicas de diseño no convencionales para ofrecer 

una experiencia con los libros única y atractiva, debido a lo cual, la propuesta de la mesa 

técnica de la colección Fernando Charry Lara, apuntó directamente al desarrollo de libros 

vanguardistas. Para el caso, los integrantes de la Mesa técnica de contenidos se acogen a la 

interpretación que Mill (2013) hace de Bentham “el push-pin es tan bueno como la poesía”, 

para el caso, el libro debe ofrecer también una experiencia.  

Esta conclusión abrió paso la tercera actividad, consistente en la elaboración de una 

entrevista estructurada que buscara indagar sobre las preferencias de los lectores de poesía, 

para lo cual se incorporaron a las preguntas algunas expresiones innovadoras, retadoras y 

disruptivas que permitirían pensar una colección de poesía desde una óptica poco tradicional. 

Además, se seleccionaron lectores expertos que pudieran enriquecer la propuesta al 

responder de manera más profunda a las preguntas. 

 El director de la colección propuso los siguientes perfiles: a. un experto en el mundo 

editorial con experiencia en la edición de colecciones institucionales, aunque no sean 

específicamente de poesía; b. un lector de poesía experto con una nutrida biblioteca; c. un 

lector de poesía experto de mediana edad; d. un lector de poesía experto y joven; e. una 

persona con cierto gusto por los libros, no especialmente lector de poesía; y f. una persona 

con cierta experiencia en el mundo editorial de la poesía en Colombia.  

La aplicación de esta entrevista permitió identificar en los lectores de poesía, entre 

otros elementos, asociaciones de colores, relaciones con palabras y expresiones poco 
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comunes e interesantes que deberían asociarse visualmente con la colección. Los resultados 

se sintetizan en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1. Resultados y observaciones de la entrevista aplicada a los lectores 

Preguntas Respuestas  

Primera. Se consultaron los datos del 

entrevistado como su ocupación, edad y 

nivel de formación. 

No se consultó su nombre debido a que la 

entrevista fue enviada a personas 

especificas e identificadas previamente. 

Segunda. ¿Cuáles son las palabras clave con 

las que se deberían asociar las publicaciones 

de la Colección de Poesía Fernando Charry 

Lara del Instituto Caro y Cuervo? 

Los entrevistados respondieron que la 

colección debería estar asociada a conceptos 

como: poesía, belleza, contemporánea, 

comercial, practicidad, sexy, poetas en 

movimiento, rescate del poeta, poesía para 

todos, plural, conticinio, crítico literario, 

Guernica de palabras, nocturnos y sueños, 

efemérides, pulular, bruma, sonámbulos, 

casa de poetas, el sol en las brumas, 

investigación poética, volcán de palabras, 

armonía, elegancia y claridad. 

 

Tercera. ¿Cuáles son las características o 

cualidades visuales con las que se imagina 

físicamente las publicaciones 

pertenecientes a la Colección de Poesía 

Fernando Charry Lara?, 

Pregunta que arrojó dos ideas encontradas 

frente a las características de las cubiertas, 

por una parte algunos entrevistados 

respondieron que la colección debería tener 

portadas llamativas e interesantes de buenos 

colores y buen diseño, con un interior 

limpio que tenga algunos gráficos para 

acompañar ciertos poemas, y por otra parte, 

algunos entrevistados consideran que las 

portadas deberían ser limpias, sencillas, con 

una tipografía agradable para la vista y para 
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la lectura, con una fuente de tamaño 

mediano, “que no tenga la injerencia de 

notas que distraen el disfrute de la lectura 

poética” y, de caja amplia artística ojalá 

impresa en la Imprenta Patriótica. 

Cuarta. En esta pregunta se indagó en los 

entrevistados sobre aquello que no se 

debería hacer para el diseño de los libros de 

la colección de poesía Fernando Charry 

Lara 

Arrojó como respuesta lo siguiente, se debe 

evitar acudir a las formas tradicionales de 

presentación del libro de poesía, como tapas 

duras, letras muy decoradas o góticas para 

la portada, también se deben evitar los 

interiores sobresaturados de letras y el uso 

de grandes bloques de aparato crítico, en lo 

posible evitar los llamados y las notas al pie 

de página. Tampoco es recomendable el uso 

de papel barato y tipografía de tarjeta de 

primera comunión. Para algunos de los 

entrevistados debe evitarse el fondo blanco 

sin dibujos o ilustraciones. 

 

Quinta. ¿Con qué términos visuales 

(editoriales: colores, tipografías, formatos, 

etc.) se pueden asociar las siguientes ideas?  

a. Sexy, b. Sugestivo (a), c. Línea editorial 

comercial y d. Poesía. 

A lo cual respondieron identificando en 

primer lugar colores en tonos pastel, blanco, 

rojo, amarillo, verde y azul. Frente al 

formato y uso de fuentes, algunos expresan 

la conveniencia del formato de bolsillo 

acompañado de tipografías serifadas 

sobresalientes y palo seco para títulos, 

trazos fuertes, portadas con uso de alguna 

ilustración no invasiva o portadas con 

diseño alusivas al título del libro, mientras 

que otros optan por el uso de tipografías 
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clásicas, libros en tapa dura, papel beige, 

con pocas páginas y minimalistas. 

 

Sexta. ¿Qué considera significativo y para 

tener en cuenta en el diseño de la colección? 

A lo que por una parte algunos entrevistados 

respondieron que es importante que las 

portadas y lomos inviten a la lectura, o 

inciten a los lectores a tomar el libro por lo 

que la portada debe ser impactante con 

colores vistosos y debe estar acompañado 

de ilustración polisémica como las 

interpretaciones de algunos textos. Otros 

por su parte consideran importante la 

sobriedad y la limpieza por lo que el 

protagonista debe ser el poema, las palabras, 

y no el diseño sobrecargado. Una tipografía 

que la distinga, un tamaño amigable para la 

lectura y un logosímbolo que al verlo remita 

a conocer el nombre de la colección, “la 

poesía es "pensamiento veloz" y necesita 

espacio”.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la entrevista anexa aplicada 

(2021) 

 

 Las respuestas de la entrevista estructurada evidencian la importancia de considerar 

el equilibrio entre el atractivo visual y la accesibilidad al contenido poético en el diseño de 

la Colección de Poesía Fernando Charry Lara del ICC. Las respuestas indican una dicotomía 

entre la audacia y la simplicidad en cuanto al diseño de las portadas y el interior de los libros. 

Mientras algunos entrevistados abogan por portadas llamativas con colores vibrantes y 

diseños impactantes que inviten a la lectura, otros prefieren la sobriedad y la claridad con 

portadas limpias y tipografías legibles para resaltar la poesía misma. De esta manera, se 
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evidencia la necesidad de encontrar una identidad gráfica, que permita mantener una estética 

que refleje la esencia y la diversidad de la poesía coherente con el espíritu de la colección. 

 Teniendo en cuenta estas nociones, se ideó un diseño que fusionaba colores vibrantes 

en la portada, con el uso de tipografía y un sutil símbolo representativo de la colección. Esta 

propuesta se complementó con un diseño interior limpio, proporcionando el espacio 

necesario para posibles anotaciones y reflexiones por parte del lector. De modo que 

atendiendo a las respuestas de los entrevistados se logró la combinación de una portada 

vibrante pero equilibrada con un interior propicio para la interacción y la reflexión, 

cumpliendo con el objetivo de captar la atención inicial a través de la estética, al tiempo que 

se brinda una experiencia de lectura cómoda y envolvente. A continuación, se presentan 

algunas imágenes de la propuesta desarrollada: 

 

Ilustración 3. Propuesta de diseño de cubiertas para la Colección Fernando 

Charry Lara 

 

Fuente: Diseñador gráfico del ICC, Neftalí Venegas (2022) 

 

Ilustración 4. Propuesta de diseño de interior para la Colección Fernando Charry 

Lara 
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Fuente: Diseñador gráfico del ICC, Neftalí Venegas (2022) 

   

Luego de examinar la propuesta presentada por el diseñador se llegó a un consenso 

positivo en relación con el diseño interior, considerándolo acertado y adecuado para el 

propósito de la colección. Sin embargo, al evaluar la portada, surgió un debate sobre el uso 

de la coma como símbolo representativo, debido a que existía la preocupación de que este 

elemento pudiera percibirse como un lugar común, que se asociara más a un libro de 

lingüística que a un libro de poesía, al ser un elemento demasiado clásico. Por consiguiente, 

se llegó a la conclusión de explorar alternativas más interesantes, como el uso de símbolos 

distintivos (animales o plantas) relacionados con los poemas, que podrían ofrecer una 

representación visual más interesante. Por su parte la selección tipográfica específica en este 

diseño es el resultado de un proceso continuo impulsado por la editorial del ICC. Esta 

iniciativa se centra en la unificación de la tipografía utilizada en los libros, estableciendo un 

estándar que busca mantener la coherencia estilística en todas las publicaciones. Por lo demás 

la propuesta y el compromiso frente al diseño consistió en seguir trabajando conjuntamente 
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para lograr un muy buen resultado en la elaboración de la colección. También es conveniente 

añadir que, para el diseño de los libros, se optó exclusivamente por el soporte impreso, ya 

que en formatos digitales algunas decisiones resultan complejas, especialmente en lo 

referente a cumplir con la política de accesibilidad de la UE. 

 

3.4 Reflexión teórica acerca de la edición académica y literaria  

 

El desarrollo de la pasantía permitió evidenciar que la labor editorial, tanto en espacios 

académicos como no académicos, supone una serie de reflexiones acerca del papel del editor 

en la producción y difusión del conocimiento, particularmente en el ámbito literario, que es 

el foco del proyecto. En ese sentido, es conveniente realizar un análisis de las limitaciones 

que implica pensar de manera restringida en el ejercicio editorial, más aún si se tiene en 

cuenta que la Colección de poesía se desarrolla en un espacio editorial que combina las 

características de las editoriales literarias con las dinámicas propias de las editoriales 

académicas. 

Bajo este entendido, se puede decir que la labor editorial en espacios no académicos 

a menudo se centra en experiencias editoriales particulares, lo que refuerza la noción del 

"genio creador", ofreciendo perspectivas valiosas e interesantes para el estudio de casos, pero 

alejadas de una aplicabilidad replicable. Esta perspectiva ubica a los editores como parte del 

campo intelectual, cultural y de reproducción que establece prácticas de saber y poder. Por 

lo que los editores, además, en tanto agentes participan en la producción, distribución y 

legitimación del conocimiento en el campo literario. Esta lógica del genio ubica a los editores 

literarios en dos orillas, una como descubridores y en la otra como editores que, a pesar de 

no leer los manuscritos que publican, son ávidos para el desarrollo de tareas de gestión. 

Bourdieu (1995) profundiza sobre estas cuestiones: 

La representación carismática de los «grandes» marchantes o de los grandes editores 

como descubridores inspirados que, guiados por su pasión desinteresada y no 

razonada por una obra, han «hecho» al pintor o al escritor o le han permitido hacerse 

apoyándolo en sus horas bajas gracias a la fe que habían depositado en él y liberándolo 
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de toda preocupación material, transfigura unas funciones reales: sólo el editor o el 

marchante pueden organizar y racionalizar la difusión de la obra (p.254). 

Consecuentemente, Bourdieu evidencia lo problemático de establecer una 

representación carismática de los grandes editores como descubridores inspirados y 

desinteresados, debido a que es una visión idealizada de su papel en el proceso creativo. El 

reducir la labor del editor a esos términos, desconoce el entramado de relaciones de poder y 

conocimiento ya que subestima su papel de materialización e intermediación en la promoción 

y difusión de la obra del autor. El reconocimiento y la consagración en el campo literario 

están estrechamente ligados al capital simbólico y al poder de influencia que poseen tanto los 

editores como los críticos, por lo que las dinámicas de poder y control se manifiestan también 

en la promoción de obras y en la construcción de narrativas sobre los artistas. 

En contraste, los editores académicos se preocupan considerablemente por seguir 

directrices que les permitan establecer un registro y un control de los procesos inherentes a 

su actividad, y por consiguiente se presenta una constante preocupación por la calidad y la 

rigurosidad en la selección de los contenidos, proporcionando un sello de autoridad y 

credibilidad a través de estrategias de evaluación por expertos. En ese orden de ideas, los 

procesos de revisión por pares permiten una evaluación crítica por parte de expertos en el 

campo, garantizando la precisión y la validez de los argumentos presentados. La edición 

académica contribuye al avance del conocimiento al promover el debate y la discusión dentro 

de la comunidad académica, por lo que el proceso editorial en este ámbito fomenta el 

intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas perspectivas, enriqueciendo así el margen de 

conocimiento disponible. 

Conviene aquí establecer algunas características de los editores académicos y de 

mesa, debido a que tanto los editores académicos como los editores de mesa desempeñan 

funciones cruciales para garantizar la calidad y la coherencia de los textos que se publican. 

Ambos roles comparten responsabilidades esenciales como la garantía de calidad, la revisión 

y edición de contenido, y la comunicación efectiva con los autores. Sin embargo, presentan 

diferencias significativas en cuanto a sus enfoques y tareas específicas. Los editores 

académicos se especializan en textos científicos y académicos, asegurando la precisión, 

originalidad y cumplimiento de estándares académicos y éticos, y gestionando el proceso de 
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revisión por pares. En contraste, los editores de mesa trabajan con una variedad más amplia 

de textos, centrando su labor en la accesibilidad y atractivo del contenido para una audiencia 

general o específica, sin necesariamente manejar una revisión por pares. Además, los editores 

académicos deben estar familiarizados con estilos de citación y normativas académicas, 

mientras que los editores de mesa se enfocan en la coherencia del estilo general del texto 

según las guías internas de la editorial. Por último, los editores académicos tienen como 

audiencia principal a otros académicos y estudiantes, buscando contribuir al conocimiento 

del campo, mientras que los editores de mesa se dirigen a un público más diverso, con el 

objetivo de entretener, informar o persuadir a través de textos bien elaborados y accesibles. 

Por lo anterior, al pensar en la edición en términos meramente académicos se corre el 

riesgo de caer en lo que Foucault (1968) denomina formalización del pensamiento y del 

conocimiento, noción que se manifiesta a través de diversas prácticas, como la imposición 

de normas lingüísticas y metodológicas, la creación de jerarquías de conocimiento y la 

institucionalización de ciertos campos disciplinarios, prácticas que no solo sirven para 

organizar el conocimiento, sino que también funcionan como mecanismos de control y 

exclusión. Por otra parte, una de las críticas que se puede hacer examina cómo el 

conocimiento se organiza y legitima dentro de las instituciones académicas y cómo esto está 

intrínsecamente ligado a relaciones de poder. Por ello, Foucault sugiere que el proceso de 

formalización del pensamiento en la academia no es meramente una cuestión de organizar 

ideas de manera eficiente, sino que es un mecanismo a través del cual se ejerce el poder y se 

establecen ciertas formas de saber como válidas y legítimas. Por ejemplo, las instituciones 

académicas tienden a favorecer ciertos métodos de investigación y enfoques teóricos sobre 

otros, lo que puede limitar la diversidad de perspectivas y voces en el ámbito académico y, 

en cierto sentido, limitan las posibilidades de expresión, de manera que resulta problemático 

pensar la edición de literatura a través de la utilización de sistemas de comunicación 

estructurados y regidos por reglas precisas, teniendo en cuenta que la literatura está más 

arraigada a la experiencia humana y a las complejidades del lenguaje natural, una 

comprensión que trasciende las limitaciones del lenguaje y se acerca a lo que está más allá 

de las palabras. Frente a esto Foucault (1968) expresa lo siguiente:  
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(…) si la cuestión de los lenguajes formales hace valer la posibilidad o imposibilidad 

de estructurar los contenidos positivos, una literatura consagrada al lenguaje hace 

valer, en su vivacidad empírica, a las formas fundamentales de la finitud. Desde el 

interior del lenguaje probado y recorrido como lenguaje, en el juego de sus 

posibilidades tensas hasta el extremo, lo que se anuncia es que el hombre está 

"terminado" y que, al llegar a la cima de toda palabra posible, no llega al corazón de 

sí mismo, sino al borde de lo que lo limita: en esta región en la que ronda la muerte, 

en la que el pensamiento se extingue, en la que la promesa del origen retrocede 

indefinidamente (pp. 371-372). 

Por esto, la literatura goza de una capacidad para trascender las restricciones del 

lenguaje formal, por consiguiente, tanto el conocimiento como la comprensión en términos 

académicos siempre estarán sujetos a la incertidumbre y a la imposibilidad de una total 

objetividad. Esto plantea cuestionamientos sobre la naturaleza del poder y la autoridad en la 

producción del conocimiento, así como sobre la necesidad de mantener espacios para la 

diversidad y la exploración editorial. 

Lo anterior supone que, si bien las relaciones de poder se dan en ambas formas de 

edición, estas se legitiman por razones distintas, en la medida en que en la edición literaria el 

poder se legítima a través del capital simbólico (Bourdieu, 1995), mientras que en la edición 

académica el poder es legitimado a través de lo que Foucault (1968) llama episteme, que 

corresponde al conjunto de las relaciones existentes entre las ciencias en una época 

determinada. 

En ese orden de ideas, el desarrollo de la Colección Fernando Charry Lara implicó un 

enfoque cuidadoso en relación con las nociones de edición institucional, particularmente para 

evitar restricciones excesivas que pudieran obstaculizar la construcción del manual de 

edición o limitar significativamente la libertad de acción de los editores y escritores. Con este 

fin, se buscó constantemente integrar las dinámicas de registro y control propias de la edición 

académica con la apertura de los procesos creativos característicos de la edición no 

académica. Dado que la editorial del ICC es una entidad institucional pública con intereses 

culturales, orientada hacia la divulgación de textos investigativos, formativos y literarios, 

resultó fundamental encontrar un equilibrio entre la rigurosidad académica y la creatividad 
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inherente a la producción literaria. Este enfoque permitió aprovechar los recursos disponibles 

para promover la participación académica de los editores, a la vez que se mantuvo un margen 

de discrecionalidad editorial. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones extraídas durante el ejercicio de la pasantía en el proyecto PeM permiten 

evidenciar un conjunto de hallazgos que han impactado en el desarrollo conceptual de la 

Colección de poesía Fernando Charry Lara del ICC. Estas conclusiones se derivan de un 

proceso de investigación integral y la aplicación práctica de nociones teóricas en el ámbito 

editorial. A lo largo de este proyecto, se ha podido constatar la importancia de varios aspectos 

clave que han influido en la configuración de lineamientos, prácticas y decisiones estratégicas 

para la colección. Por lo que las conclusiones que se presentarán están vinculadas a cada uno 

de los momentos metodológicos de la investigación, identificación y selección de manuales 

editoriales, conformación de la Mesa técnica de contenidos, apoyo al manual de edición y 

reflexión teórica del proceso editorial: 

En primer lugar, el proceso de identificación y análisis de manuales editoriales reveló 

una diferencia notable entre los enfoques académicos y no académicos, especialmente en lo 

que respecta a la aplicabilidad de los lineamientos descritos. Mientras que los manuales no 

académicos suelen centrarse en experiencias editoriales personales, reforzando una noción 

mística del editor, los manuales de edición académica proporcionan directrices más precisas 

que permiten un registro y control riguroso de los procesos editoriales. Sin embargo, fue 

necesario adaptar la estructura del manual editorial académico a la esencia literaria de la 

colección de poesía.  

En segundo lugar, la configuración de la Mesa técnica de contenidos para la colección 

fue un paso crucial debido a la naturaleza misma de los manuscritos y la esencia de la 

colección. Esta figura, facilitó la toma de decisiones y garantizó una curaduría rigurosa de 

los libros, integrando el mundo académico con la esfera literaria para enriquecer la propuesta 

y el alcance de la colección.  
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En tercer lugar, la revisión minuciosa de los libros previamente editados por el ICC 

reveló una tendencia hacia un diseño afín a los libros académicos, mientras que los 

integrantes de la Mesa técnica de contenidos expresaron su interés en explorar un diseño más 

vanguardista para la colección. Esta convergencia entre la tradición del ICC y la propuesta 

innovadora delineó un terreno interesante para el desarrollo visual de la colección, 

fusionando la sobriedad con la experimentación gráfica.  

Por último, el ejercicio de pasantía permitió evidenciar la diferencia entre edición 

académica y no académica, exponiendo las dinámicas de poder propias de cada uno de los 

enfoques editoriales, a la vez que demostró la importancia de examinar con detenimiento las 

características de la editorial y los libros que se producirán para adaptar los procesos 

editoriales a las condiciones particulares de los proyectos que se desarrollarán. 
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