
7 
;le¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

LOS CAPRICHOS DE LA LOCl,JRA-:--::,.,2,,_,_,, 

AGUAFUERTES PRESENTADOS EN FORMA· DE:-:>> 
' , . ' ' , .~ - . - '. ~·. . j 

LIBRO DE ARTISTA -_ - :· .. :} 
-- _,¡ 

'.(" :.J 

T E s 1 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ARTES VISUALES 
PRESENTA: 

R A U L MENDEZ CEROUEDA 

MEXICO, D. F. 1991 

----·----· · TESIS CCN 
.. f.lrl A rr ílP't~';'t-j iu.¿ ... n w t..<· .. \. r :" 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES: 
t. Origen del grabado en México 
2. José Guadalupe Posada, precursor 
3, Taller de la Gráf'ica Popular 
4. Los sesent.as 
5. Un ant.ecedont.e: Dadá 
6. Nuevas Posibilidades: el libro de art.ist.a 

CAPITULO 11 

TECNICAS DE GRABADO EN HUECO 
1. Buril 
2. Punt.a seca 
3. Mezzot.int.a 
4. Agua.Cuert.e 
5. Aguat..int..a 
6. Barniz blando 
7. At;uafuer-t.e al azúcar 

CAPITULO 111 

EL TEMA DE LA OBRA: "LOS CAPRICHOS DE LA LOCURA" 
1. Alt:o sobre locura 
2. Desarrollo de la obl'a: 

2.1 "LA ESPERA" 
2.2 "ADAN Y EVA" 
2.3 "EL SECRETO DE LA SOLEDAD" 
2.4 "EL GRITO" 
2.5 "LA BALADA DEL PINTOR DE <llRASOLES" 
2.6 "LOS ANTl-HEROES" 
2.7 "UN MODERNO QUIJOTE" 
2.8 "LA JAULA DE LAS LOCAS" 
2.9 "EL BLUES DE LA GRANJA" 

CONCLUSIONES. 

BIBLIOGRAFIA 



Capit.ulo t 

ORIGEN DEL GRABADO EN MEXICO 

En la época de la dominación española, el c;rabado est.á 
est.rechament.e ligado a los asUnt...os religiosos y, aparecerá como 
hoja gráf'ica suelt.a, iiust.randO imágenes de sant.os, vírgenes, o 
bien, Uust.rando libros con imágenes de escudos religiosos, vidas 
de sant..os, o simplement.e como meras oI>nament.aciones, labor que 
será de mucha import.ancia para los Crailes en su t.area 
evangelizadora. 

Los naipes han sido las primeras xilograí'ías r;"rabadas en 
MéKico, ya que siendo los conquist.adores t.an apasionados del 
juego, prolif'eró de inmediat.o la conf'ección de barajas .. 
llegándose a prohibir su uso. 

Al respoct.o, Francisco Díaz de León <De Juan Ort.iz a J. G. 
Posada), dá la f"echa siguient.e del decret.o prohibit.ivo: 12 de 
f"ebrero de 1539, y el est.udioso alemán Paul West.heim <El Grabado 
en Madera, pág. 234), menciona que el virrey D. Luis da Velasco 
exi:>idló dicho decret..o el 30 de noviembre de 1555. 

Uno de los grabados más int.eresant.es del siglo XVI, es el de 
la Virgen del Rosario de Juan Ort.iz, quien t.rabajaba en la 
imprent.a de Pedro Ochart.e. Compareció ant.e la inquisición pues el 
mencionado grabado cont..enía una copla considerada herét.ica por lo 
que Cué dest.errado del país. 

Podemos decir que el grabado en 
pract.icado por art.esanos los cuales 
que se limit.aban a copiar, en 
est.ablecidos por la volunt.ad hispana. 

madera en época colonial, era 
generalment.e eran indígenas 
su mayoría, los pat.rones 

Est.o t.rajo como consecuencia ciert.o desdén y su act.ividad no 
sería considerada art.íst.ica, de ahí que se conozca poco de la 
producción de est.ampas de ese periódo mexicano, y sean t.ambién 
pocos los nombres qua han llegado hast.a nuest.ros días. 

Al Cinalizar el siglo XVIII puede decirse que el grabado en 
madera t.iene modest.os represent.ant.es en Juan Ort.iz, Andrés 
Ant.onio, el Maest.ro del Ovalo y rnult.it.ud de grabadores anónimos 
carent.es de valor plást.ico. 

GRADADO DE METAL 

Aunque parece ser que el grabado en met.al ya se pract.icaba en 
México a Cines del siglo XVI, su florecimient.o se inició con 
Samuel St.radamus, originario de Amberes, grabó ret.rat.os, port.adas 
y escudos de armas. En 1622 grabó la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, considerada la más ant.igua que se conoce. 



Ot.ros grabadores del siglo XVII, Cueron Ant.onio Isart.i · y 
Ant.onio de Cast.ro, quienes realizaron port.adas de libros, est.arnpas 
religiosas, mapas y escudos de armas. 

Por real decret.o del 15 de marzo de 1778, Jerónimo Ant.onio 
Gil quedó encargado de est.ablecer y dirigir una escuela de Grabado 
en MéKico. Para est.o t.rajo de España libros sobre el t.ema, 
est.ampas y medallas a los que agregó gran cant..idad de dibujos. 
Est..a escuela fué inaugurada en 1791, en la Casa de Moneda, y puede 
considerarse la precursora de la Real Academia de Nobles Art.es de 
San Carlos de la Nueva España, de la que seria f"undador y direct.or 
vlt.alicio. 

Jerónimo Ant..onio 011, considerado dent.ro del neoclásico, f'"ué 
un excelent.e grabador de rnedallas que su obra en buril casi no se 
menciona. 

La sigue on import.ancia José Joaquín Fabregat., quien f"ué 
nombrado direct.or de grabado de la Real Academia de San Carlos de 
la Nueva España, en noviembre de 1707. AdQmás grabó est..ampas 
reli6'iosas, medallas y escudos de armas. 

Tomás de Suria, originario de Madrid, en 1761 Uegó a México 
como discípulo de Jerónimo Ant.onio 011. Grabó est.ampas 
religiosas, ret.rat.os y escudos de armas; grabó t.ant.o en lámina 
Ct.alla dulce> ,como hueco (medallas). 

Durant.e el siglo XVIII, aument..ó el número de grabadores en 
met..al. Apart.e de los anónimos podemos mencionar a: José Simón de 
!..arrea, José Maria Mont.es de Oca, Ant.onio Onof"re Moreno, José de 
Nava y et.ros. 

Al comenzar la guerra de Independencia, decayó la práct.ica 
del crabado en met.al. Se hicieron más f'recuent.es los grabados em 
madera, pero sin llegar a ser relevant..es. 

En el año de 1953 es cont..rat..ado el grabador Inglés Gorga 
Poriam, para impart.ir la enseñanza del grabado en met.al y madera. 
Sin embargo, el grabado pract.icado en la Academia se remit..ió al 
t.rat..amient.o de asunt..os cost.umbrist.as, por lo que no llegaron a 
t..i-ascender con el t..iempo. 

Además del poco int..erés que t.enian los edit.ores por- el 
r;rabado meKicano, ya que seguían prefiriendo el de ult.ramar, ot.ro 
element.o que cont.ribuyó a su poca práct.ica, Cué la llegada de la 
lit.o,;raf'ia; procedimient.o que of"reció amplias posibilidades 
plást.icas y comerciales al cont.rario de la Kilograf"ia. Pero · si de 
La Acadenúa, cuya vida ent.onces era dif"icil, no t.anemos obra 
de import..ancia, la imaginaria popular cont..intJ.a su act.ividad. El 
grabado popular sigue ilust.rando espect..áculos como peleas de 
gallos corridas de t.oros, y el circo. 

En la época de la ReCorma surgen varios art.ist.as que ut.ilizan 
e.l grabado como medio eficaz para dif'undir sus opiniones sociales 
Y poüt.icas, los que sobresalen son: los li ~ágrafos Const..ant.ino 
Escalant.o y Sant.lago Hernández, el t:rabador Pichet.a y Manuel 
Manilla. 
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Originario de Yucat.án, el grabador Vicent.e Gahona, aparece 
bajo el seudónimo de Pichet.a el en paródico polít.ico llamado .. Don 
Bulle Bulle••, o laborando caricat.uras bajo la ópt.ica de la 
oposición liberal a la cual pert.enecía. 

Llego a crear un gran número de c;rabados para ese periódico, 
de los cuales, dice Paul West.heim, se conservan aún en Mérida 
algunas maderas. 

Siendo uno de nuest..ro grandes grabadores del siglo ant.erior, 
permanecía ignorado ha.st..a que el grabador y est.udioso Francisco 
Diaz de León lo rescat.ó del olvido. 

Rasgo net.ament.e nacional y popular son las ºcalaveras'", hojas 
volant..es que salen a la luz el Día de Muert.os, narrando hechos 
t.ruculent.os, sát.iras en verso acerca de los funcionarios públicos, 
o cualquier et.ro acont.ecimient.o de act.ualidad. Aunque a ciencia 
ciert.a no se sabe quién publicó las primeras calaveras, ya que en 
ocasiones son at.ribuídas a Sant.iago Hernández,o bien Manuel 
Manilla, lo ciert.o es que alcanzarán su cima con Posada. 

Manuel Manilla es ot.ro de los grabadores que sobrasalen en 
est.a segunda rrdt.ad del siglo XIX, Uu.st.ra coplas, acont.ecimient.os, 
imágenes religiosas, juegos inf'ant.Ues, corridos de t.oros y 
calaveras. Los t.rabajos de Manilla son peculiares ya que ut.iliza 
el velo para t..allas múlt.iples con el cual obt.iene ricas gamas 
grises. Su obra es con f'recuencia con.f'undida con la de Posada, 
con quien t.rabaja al servicio del edit.or Venet;as Arroyo durant.e 
los últ.imos cuat.ro años de su const.ant.e act.ividad, para ret.irarse 
en 1892 y, f'inalment.e muere en el año de 1895, 

POSADA PRECURSOR 

José Guadalupe Posada es originario de la ciudad de 
Aguascalient.es, nace el 2 de f'rebrero de 1852. 

Se dice que est.udió dibujo en una ~cademia municipal, siendo 
su maest.ro en grabado el Lipógraf'o y c;rabador José Trinidad 
Pedroza. En el año de 1871 aparecen sus primeras: lit.ogra.f'ías en 
el periódico polít..ico llamado "El jicot.e .. , de orient.ación 
progresist.a. Ambos t.endran que abandonar la ciudad y se dirigen a 
León Guanajuat.o, donde Posada sigue elaborando viñet.as 
lit.ográ!"icas para cigarrillos y f'ósf'oros, t.ar jet.as de 
f'elicit.anción, bien ilust.raciones para libros periódicos 
locales. 

Sus primeros t.rabajos que aparecen en la ciudad de México los 
publica el periódico "La juvent.ud Lit.eraria .. , el 28 de oct.ubre de 
1888, ingresa a la edit.orial de Venegas Arroyo, la cual era la más 
grande que dif'undia asunt.os populares. Publicaba oraciories, 
corridos, libros de vidas religiosas, descripción de casos raros o 
espeluznant.es. 
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Grabador inf'at.igable, c!urant.e 25 años t.rabaja para Venegas 
Arroyo, dejando más de quince mil grabados <West.heim señala que 
dejó -veint.e miD,se convirt.ió en el cronist.a del acont..ecer 
cot.idiano, pues t.rat.a de t.odos los asunt..os que int..eresan al 
pueblo. Muy pront.o ant..e la enorme demanda, t.iene que producir sus 
grabados más rápidament..e, recurre ent.onces a un mét.odo muy 
personal. Con t..int.a especial qua es inmune a la acción del ácido, 
dibuja direct..ament.e sobre la plancha de zinc, les da un baño de 
ácido y ya t..iene el grabado. 

Est..e t.ipo de r;rabado llamado zincograf'ía, lo realiza 
abundant.ement.e, ut.ilizando para ello met..al t.ipor;ráf'ico, que es una 
aleación de plomo y zinc, que result.aba blando para el t.allado y 
al mismo t.iempo duro para la impresión de grandes t..irajes. 

Posada part..e de la imaginería popular. Som sus ant..ecedent..es, 
y además la cont.inúa, ya que su enorme producción, siempre f'ué 
dirigida a la gent.e sencilla · riel pueblo y, como t.al, su art.e es 
direct..o, conciso. At..rapa lo esencial de los acont..ecimient.os, y 
lo devuelve en grabados ricos en cont..rast.es de blancos y negros y 
ricos t..ambién en dinamismo. 

Posada lleva las calaveras a la cat.egoría de obras maest.ras, 
&:e burla de la muert.e de manera jocosa y, es en las calaveras 
donde se .. sient.a•• una gran e.lagría por la vida. Como en el Jarabe 
de Ult..rat.umba, donde una pareja de calacas baila un Son t.ocado 
f'elizment.e por un arpero, mient.ras parroquianos -calacas 
t.odos- beben pulque, y a un lado una señora calavera calient.a 
'gordit.as' en el camal. Alegría sin fin. 

Posada muere en el año de 1913, y muere con él t.oda una 
enor-me t.r-adición de imaginería popular, que I"ecurrio al grabado 
para plasmar sus sent.imient.os e ideas. 

Colaboró incansablement.e en los periódicos de oposición 'El 
Argos', 'La Pat..ria', 'El Ahuizot..e', 'El Hijo del Ahuizot.e', 'Fray 
Gerundio' y 'El Fandango', t.odos de oposición a Díaz, 

Después do su muert.e, Posada caería en el olvido, no es sino 
hast.a el año de 1930, en el que la escrit..ora nort.eamericana 
FrancYs Toor y Diego Rivera lo rescat.an, publicando una monograf'ía 
con 406 gr-abados del art.ist.a. 
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EL TALLER DE LA GRAFICA POPULAR 

El r~surgimient..o del grabado puede sit..uarse en 1922~ lisado a 
las escuelas al aire libre y al nqmbrB de Jean Charlot.. 

La llegada de José Vasconcelos a la rect.oría de la 
Universidad en 1920 llevó a Ramos Mart.ínez a ocupar la dirección 
de la Academia de Bellas Art.es,y con ello se impulsó a las 
Escuelas de Pint.ura al Aire Libre. En est.as escuelas pront.o se 
t.rabajaría el grabado en madera con maest.ros ent.usiast.as como 
Fernandóz Ledezma o Díaz de León por cit.ar sólo dos nombres. 

Ot.ro hecho de import.ancia es la llet;ada de Jean Charlot. a 
México, a principios de los años veint..es, quien t..raía consig"O una 
carpet..a de est.ampas con las que despert.ería el int.erés de varios 
aI·t.ist..as como Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo, Alf'aro Zalee, y 
et.ros. De r,u práct..ica generalizada en los años t.reint.a surgirán 
más Larde el Taller de la Gráf'ica Popular y la Escuela de Art.es 
del Lib'!'o, ambas inst.it.ucinnes llegaron a ser muy imort.ant.es en la 
enseñanza del grabado. 

Bast.ant.e significat.ivo result.a el manif'iest.o de 1923, lanzado 
por el Sindicat.o de Obreros, Técnicos, Pint.ores y Escult.ores de 
México, en el cual decían: "Nuest.ro objet.ivo est.ét.ico f"undament.al 
radica en socializar las manif'est.aciones art.ist.icas, t.endiendo 
hacia la desaparición absolut.a del individualismo burgés. 
Repudiamos la pint.ura llamada de caballet.e y exalt.amos las 
manif"est.aciones del art.e monument.al, por de ut.ilidad 
pública...... Firmaban Siqueiros, Rivera, Javier Guerrero, Fermin 
Revuelt.as, Orozco, Ramón Alva, Germán Cuet.o y Carlos Mérida. 

Est.a seria la t.ónica que alent.aria en los próximos años t..a.:at.o 
a la pint.ura mural como al nuevo grabado. 

A iniciat.iva de Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis 
Arenal, se Cunda en 1937 el Taller de la Grá:fica popular, quien de 
:f"act.o se const.i t.uye en un cent.ro de producción y dif"·...sión de un 
·art.e popular. Caract.erizado cerno prosresist.a y democrát.ico, 
desarrolla amplia act.ividad en cont.ra del f'ascismo. 

Con los años se convert.iría en el cent.ro más prest.igiado en 
su género, las t.écnicas ut.ilizadas con mayor f"recuencia son 
grabado en madera y el linóleo, aunque t.ambién se prant.ique el 
aguaf"uert.e y la lit.ograf'ia. 

Int.ensa act.ividad despliega el Taller en la época de 
Cárdenas, cuyo gobierno encargaría a Leopoldo de Méndez en 1939 
una carpet.a de siet.e lit..ograf'ías denominada "El Nombre de Crist.o", 
que es un documnet.o sobre los asesinat.os de maest.ros rurales a 
manos de los crist.eros. O t.ambién la carpet.a de 12 li t.ograf'ias 
realizadas realizadas en colaboración con Luis Arenas, Raúl 
Ant;uiano y Xavier Guerrero, que Leopoldo Méndez había hecho bajo 
el t.ít.ulo de "La España de Franco ... 
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Además de su lucha ant.if'ascist.a el Taller produce imágenes 
que apoyan las causas de los t.rabajadores, de los campesinos, 
exalt.an la expr-opiación pet.rolera, la alf"abet.ización que Uevan a 
cabo los maest.ros en el campo, exalt.an el sent.imient.o 
ant.iimpe?'ialist..a. No hay act.~ vi dad que pase desaper-cibida, los 
ar-t.ist.as con una visión social,. re&ist.ran Jos acont.ecimient.os que 
les ha t.ocado vivir, de una manel'a clara, direct.a pr-eocupados 
por-qua su obr-a g:ra.f'íca sea ent.nedida por la gent.e sencilla del 
pueblo. 

En 1947 es creada la sociedad mexicana de Grabadores, sus 
:fundadores :fueron Carlos Alvarado Lang, Abelardo Avila.. Era.st.o 
Cort.és Juárez.. F'eliciano Peña, Mariano Paredes, Fernando Cast.ro 
Pachaco, Angel Zamarripa.. Amador Lugo e Isidoro Ocampo. 
Represent.aba a la vez un deseo de renovación y un deseo de 
apart.arse del t.rat.amient.o de t.emas polít.icos. 

Se puede decir que los primeros diez años de ar..t.ividad del 
Taller son f'ecundos, act.ividad que declinaría al ut.ilizar un 
leng-uaje f'ormal bast.ant.e reit.er-aivo, un lenguaje donde lo 
f'~dament.al seguía siendo el cont.enido. 

La sociedad mexicana se iba t.ransf"ormando, el Est.ado ya 
consolidado y cada vez más apart.ado del pueblo, impulsaría el 
llamado despegue económico. Los años cincuent..as son decisivos 
t.ambién pa1~a el art.e mexicano, pues la inf'luencia del art.e 
abst.ract..o hace surgir una polémica en cont.ra de la llama.da 
escuela meKicana, acusada de supedi t.ar la f'or-ma a los cont.enidos. 
Todo ello, y ot.ros hechos harían que el TGP, aunque sir;ue 
:funcionando en la act.ualidad, pasa.r-á a ser un t.alJer que ya no 
t.iene la import.ancia que en ot.ros t.iempos alcanzó. 
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LOS SESENTAS 

La lucha ant.re lo viejo y lo nuevo se increment.ó en México en 
los 50's, cuost.iol1ando la validez de la Escuela MeKicana. Un act.o 
de rebelión lo const.it..uyó las exposiciones de la galería Prisse, 
convert.ida en bast.ión de la inconCormidad a Ja pint.ura oCicial. 

La :formaban: Cuevas, Héct.or Xavier, Vlady, Oironella y José 
Bart.oü. Los unía únicament.e el deseo de cambio. Sin afinidades 
f"ol"ma.les el grupo í"ué un promot.or del art..e int.el"nacionalist.a, 
llegando a reunirse en la Galería Ant.onio Souza en el año de 1961, 
bajo los auspicios del grupo neo-dadaíst.a (aunque ne,;aban serlo), 
.. Los Hart.os .. , encabezados por el pint.or, escult.or y arquit.ect.o 
alemán Mat.hias Goeri t.z. 

LCi bienal de 1960 represent.ó un cambio de dirección, ya que 
si la ant.erior predominó la escuela mexicana, en ést..a el cambio 
er-a simbolizado por el recbnocimient.o a Tamayo, quien durant.e 
varios años había sido t.rat..ado con desdén; ahoI'a predominaba la 
abst.racción. 

A principios de 1959, la crít..ica de art.e Marga.rit..a Nelken 
apunta la apr-ición de un expresionismo a la mexicana <en el 
t.:rabajo de Cuevas e Icaza>. Para ella es como una reacción de Ja 
excesiva deshumanización de Ja pint..ura. Cinco años después ella 
documentó sobre 38 art.ist.as que se habían desar:rollado en la vena 
del expresionismo f"igurat.ivo, pariendo del grabador Posada, los 
t.res grandes, de Goya y del expresionismo alemán. En est.a 
vanguardia incluían a Ant.onio Rodríguez Luna, Cuevas, !caza, 
Raf"ael Co:ronel, Corzas y Hernández Oelgadillo. t.odos habían 
exhibido con los Int.eriorist.as o t.ambién Llamados Nueva Presencia. 
Est.o p:recisament.e en el moment.o en que la abst.racción no objet.iva 
parecía dominar el panor-ama de la pint.ura, surge una nueva 
Ciguración que difiere del realismo social en su subjet.ividad 
eKist..encial, empleando un lenguaje que viene de Orozco, del 
expr-esionismo europeo y del exp:rosionismo alemán. 

La publicación de una revist.a-cart..el, en agost..o de 1961, 
t.it..ulada . "NUEVA PRESENCIA•• t, marca el inicio del gr-upo de los 
Int.e:rio:rist.as, t.omando ol nombre del libro "THE INSIDERS'" de 
Solden Rodman, recogería su f"ilosof"ía y su est.ét.ica. 

Para Salden Rodman, a lo largo de la hist..oria ha habido dos 
polos opuest.os de art.ist.as: los no-Insiders, preocupados por 
la abst.racción y los problemas Cormales, y los inconf"ormes 
que desaCian a su t.iempo: loa Insiders. Para él, Orozco es el 
maest.ro y más g-rande de Jos Insiders, pues redescubre al hombre en 
su vast.a obra pict.órica. 

Por def'inición, un Int.eri:rist.a es et a:rt.ist.a que se preocupa 
por la condición humana. Se vale de una dist.orsión de la figura 
humana para acent..uar un sent..imient..o de crisis int.erna. A 
dif"erencia del realismo social, ino pret..ende cambiar las 
condicionc;u,; de vid~ c:ki l4l$ clasres dc;u;po:1;1eÍdo:lS, puest.o que las 
considera vict..imas de la "soledad espirit.ual y la indif'erencia 
univel'sal ... 
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Los miembros del grupo los Int..eriorist.as f'ueron: Francisco 
Icaza, Arnold Belldn, Leonel Góngora, Francisco Corzas, José 
Muñoz, Art.emio Sepúlved3 y Emilio Ort..íz. Ident.i:ficándose y 
part..icipando con ellos además: Raf'ael Coronel, Gast..ón González, 
Francisco Moreno Capdevila, Benit..o Messeguer, Nacho López, Ant..onio 
Rodríguez Luna, Hernéindez Delgadillo y Héct..or Javier. El grupo se 
desint..egró en el año de 1963. 

NUEVOS GRABADORES 

El resurgimient.o del g-rabado nace de una necesidad por 
renovarlo, los jóvenes grabadores quieren rest..it..uírle sus valores 
plást..icos; t.erminar con el grabado al servicio de consignas y 
mensajes poüt..icos. En 1967 se funda el grupo "Nuevos 
Grabadores .. , lo forman Francisco Moreno CapdevUa, Jesús Mart..ínez, 
Carlos Olachea, Carcía Est..r.c.da, Ignacio Manrique, Susana Campos y 
et.ros más. 

UN ANTECEDENTE: DADA 

Dadá f'ué f"undado en Zurich en 1916, poe Hugo Ball, 
Huel.senbeck, Hans Arp, Trist.án Tzara y Hans Richt.er. El cabaret. 
.. Volt.aireº sería su cent.ro de reunión donde t..odas las noches leían 
poemas, manif1est..os, act..uaban y escuchaban música. 

El dadaístno se mant.uvo en la nesación t.ot.al, rechazó el 
concept.o del art..e t.radicional, las cost..umbres, la moral burguesa, 
la lógica, los principios et.ernos. En cambio est.á a f'avor de la 
libert.ad del individuo, de la irracionalidad y la anarquía, en 
cont.ra del orden y la perfección. Más c¡ue una t.endencia 
art..íst.ico-lit.eraria es una manara de vivir; el escándalo y la 
provocación son sus armas; pues más que la obra import.a el gest..o y 
ést..e se encuent.raen t.odos los act.os de la vida. 

Claros ejemplos los const..it..uyen Mar-cel Duchamp y Francia 
Picabia. Duchamp coloca en 1913 una rueda de biciclet.a sobre un 
banco y la exhibe como eacult..ura. En 1919 pint..a bigot.es y barba a 
la Monna Lisa, exhibe bot.eUas con airo de París, t.ambién exhibe 
un urinario en Nueva York, :firmándolo como obra suya. En 1916 
llama ready-made a los objet.os ya hechos que ut.iliza 
concept.ualment..e. 

Picabia es la liga con dadá en Nueva York. Personaje 
t.emperamont.al y adinerado se comport.a con ent..era libert.ad en el 
art.e y en la vida. Se dedica a publicar art.ículos, edit.a la 
revist..a 391 en Barcelona y ent..abla correspondencia con Tzara y 
Bret.on. 

Desde la primera noche que se abre el cabaret. "Volt.aire .. , 
Trist..án Tzara lee sus manif'iest..os, algunos de ellos en f'orma 
de poemas. Su t.ono será decididament.e nihilist.a y cínico; 
tdent.iCicando la vida con el absurdo y la irracionalidad: ést.a 
será la línea que seguirá como propabandist.a del movimlent..o dac:'-á· 
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DADA EN ALEMANIA 

Lo int.e~rar-on: Hausmann, Huelsenbeck, Hert.zfilde> George 
Grosz, Beader y ot..ros. Consist.ió al i¡;ual que en Zurich, en 
comb.o.t..ir por medio de la irracionalidad, el cinismo y el sarcasmo 
las brut.alidades de la guerra. 

Par-a est..udiosos del art..e como Ida Rodriguez Prampolini, el 
dadá en Berlín no t.omó una. post.ura polít.ica: ni combat..iva ant.e los 
problemas candent.es de la guet-ra. Sin embargo, Mario de Micheli 
en su libro "Las Vanguar-dias Art.íst.icas del Siglo xxu, señala que 
los dadaist.as alemanes se unieron a la Liga Espal"t.aco y algunos de 
ellos participaron en las luchas callejeras de Berlín y Colonia, 
El pint..or B~argeld f'undaría el Parido Comunist.a de Renanta. 

Las ~pot't.aciones del dadaísmo alamán no so linút.aron al arte 
abst.ract.o: Hausmann descubre el f'ot..omont.ajo, Kurt. Swit..t.ers recurre 
al collas;e y al ensamblado donde int.ervienen t.oda clase de 
mat.et"iales a los que llaman MERTZ, ast.ableciendo una libert..ad 
f'ormal en cont.ra do cualquier at.adura. El espect.áculo del absurdo 
daría como consecuencia el happening en los años sesent..as. 

El mérit.o del movimient.o dadaist.a consist.e en la búsqueda de 
Cormas de expresión nuevas y no eonvensionales. Dadá se e>rt.inguió 
paI"a 1920, pero abrió el camino al art.e cont.emporáneo. 
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NUEVAS POSIBILIDADES: EL LIBRO DE All.TISTA 

EL LIBRO DE ARTISTA SE HACE PUBLICO 
Por Lucy R. Lippa'rd 

El libro de art.ist.a es un product.o de 1960, que ya est.á 
t.eniendo su segundo aire pot.encial permanent.e. Ni un libro de 
art.e (reproducciones recogidas de t.rabajos separados de art.e>, ni 
un libro en art.e (exégesis crit.icos y/o escrit.os del art.ist.a), El 
libro de art.ist..a es un t.rabajo de art.e en si, concebido 
especialment.e en !"arma de libro, y seguido publicado por el 
al"t.ist.a mismo. Puede ser visual, verbal ó visual/verbal. Con 
poc~s excepciones, es t.odo do una sola pieza, consist.e en 
t.rabajo seriaclo, o series de ideas y/o im;Ígenes est.rechament.a 
relacionadas -una exposicicin port.át.il. Pero a dif"erencia de una 
exposición, el libro de art.ist.a no refleja opiniones ex-t.eriores y 
de est.e modo pormit..o a los art..ist..as burlar el sist.oma comercial de 
galerías t..an bien como para evtt.ar la t.ergiversación de los 
crit.icos y de ot.ra gent.e del medio. Usualment.e ba1•at.o en precio, 
modest.o en :format.o, y ambicioso en alcance; el libro de art.ist.a es 
t.ambién un vehiculo f'rágil de un pesado cargament.o de esperanzas e 
idea.les: os considerado por muchos la salida m<is f'"ácil del mundo 
del art.e y hacia el corazón de una audiencia mayor. 

Me Luhan sin embargo, el libro permanece más barat.o, el más 
accesible recurso para llevar ideas -incluso visuales-. La 
adapt..ación art.ist.ica del f'"ormat.o del libro para t.rabajos de art.e 
const.it.uye una crít.ica a la crít..ica y t.ambién al art.e como gran 
negocio. Su hist.oria sin embargo, yace en el reino de la 
lit.erat.ura y las ediciones de lujo. 

Los ancest.ros de los libros de los art.ist.as, como nosotros 
sabemos f'ueron product.o de amist.ades entre pint.ores vansuardist.as 
y poet.as en Europa, y después en Nueva York. No f'ué hast.a 
principios de 1960, quo algunos art.ist.a.s empezaron a ignorar las 
f'uent.es lit.erarias, olvidaron los aspect.os colaborat.ivos 
hicieron sus propios libros, no ilust.raciones, ni cat.álogos, ni 
port.af'olios de impresiones, sino libros visual y concept.ualment.e 
ent..eros, con pint.ura y escult..ura, Ent.re ellos había algunos de 
los art..ist.as de !'lujo -George Brecht. en part.icular, que produjo 
pequeñas y curiosas publicaciones, con raíces juegos el 
collage surroalist.a. 

Los nuevos libros de art..ist.as, sin embargo han desechado la 
lírica del surrealismo y la herencia románt.ica y han sido sin 
excepción ant.ilit.erarios, y seguido casi des-art.e. "Twent.ysix 
Gasolina St.at.ions" de Ed. Rus.cha <1962>, seguido de "Various Small 
Fires" (1964), ''Soma Los Anr;eles Aparment.es" (1965), "Every 
Building on Sunset.st.ream'" (1966>, "Colorad people'' et.cét.era, 
iniciaron el suave avance que dominó t.oda la concepción de los 
libros de art.ist.as por años. Los libros de Ruscha f'ueron un t;ran 
comienzo pal"a ese art.e concept.ual, t..odavía sin nombre, est.e 
movimient.o así l.Lanu:11do <realment.e una medicina o t.orcQl'Q 
corrient.e> hizo una vit.al cont.ribución al valorar el libro como un 
medio legít.imo del art.e visual. 
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Po:r 1966, si ud. se daLa cuent.a, se podía not.ar que el libro 
era algo que venía. Los aI"t.iculos de la revist.a híbrida de Dan 
Graham y Robert. Smit.hson ni crít.ica., ni art.e- eran las señales. 
"Working Drawings" de Mel Bochner expuest.os en la Escuela de Art.es 
Visu""les demost.raron que .. no Gran necesariamant.e.. art.e y :ruaron 
copiados en Ub:ros de not.as, Ost.o t.ambién :rué una invit.ación al 
libro. 

El punt.o <que t.enía que ver con una de:finición más amplia de 
az.t.es, ent.re ot..ras cosas) cont..inuó en 1967 con un show del Museo 
de Art.es Normales" llamado "Fi:Ct.een People Present. t.heir Favorit.e 
Book" <quince personas present.an sus libros f'avorit.os), ese mismo 
año, Brian O'Dohert.y, como edit.or de un ejemplar de .. Aspen 
Magazine.. incluyó t.rabajos de art.e de sol, Le Wit.t., Tony Smit.h, 
Graham Bochnar; uno de los edit.cres de "0-9 Press" Vit.o Acconci 
publicó t.rabajos individuales en f'orma de f'ollet.os, por él mismo, 
Rosemary Mayar, Adrian Pipar, y et.ros; Le Wit.t. publicó ~1 primero 
de sus muchos libt>os; en Ingl.at.ert>a aparecí..:. la primera 
publicación de art.e y lenguaje, promulgando un ext.t>omoso 
incomunicat.ivo uso de los t.eKt.os como art.e. 

Por 1968, cuando el dist.ribuidor Set.h Sie¡;elaud empezó 
publicar a sus art.ist.as en vez de exhibirlos, el mundo del art.e se 
int.eresó. Lawrece Weine:r y Douglas Huebler mont.aron "No Space; 
Shows"; Hanne Darboven y compañia .. N. E. Thing"• publicaron sus 
pI'imet>os libros independient.es: "The Xerox Book" present.ó un 
serial de t.rabajos xet>ox pot> Andre, Barry, HuebJer, Kosot.h, Le 
Wit.t., Mot>ris y Weiner; "Sumenet> 1969" de Siegelaub se eHhibió en 
f'ragment.os por t.odo el mundo, sólo exist.e ent.ero en el cat.álogo. 

Desde ent.onces, cient.os de libros de art.ist.a han aparecido. 
Aunque nunca se han reseñado, ni siquiera en revist..as de at>t.e, ni 
como libros, ni como exhibición. Mient.ras t.ant..o los libros de los 
art.ist.as han sido d.ispeI"sos <usualment.e como regalos) ent.t>e amigos 
y colegas., después dejados a que se pudran en una bodega, est.udio 
y almac0n de goaleria. 

Son publicados por el mismo art.ist.a, por pequeñas imprent.as 
subt.et>ráneas o por algunas galerías -después más se1;uido en Europa 
que en América-. Los dist.ribuidores de art.e est.án más int.eresados 
en vender "at>t.e real" del cual pueden obt.ener más ganancias y 
t.ienden a ver los libros de al"t.ist.as como objet.os desjaladores de 
compradores pot.enciales. Hast.a las librerías de art.e sacan poca 
ganancia., por lo que los han descuidado en f'avor de t.omos más 
elaborados. Los at>t.ist.as no a:filiados a una galería no t.iene 
manera de dist.ribuir sus libros abiert.ament.e y I'at>amont.e recobran 
los cost.os de imprent.a, los cuales aunque just.ament.e bajos, muchos 
no podrían ni pagarlos. 

Es dif"ícil encont.t>ar f'ondos de organizaciones., porque 
depart.ament.os de art.es visuales de varios consulados no dan dinero 
para publicaciones. Los subsidios eKist.en para las art.es 
convencionales <t.at.ro, poesía, video, ficción). Pero el libro de 
al"t.ist.a -una mut.ación ceñida a la superf"icie verbal del mundo de 
las art.es visuales- t.iede a permanecer en paria económica en su 
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propio domi~io. CEs dif"ícil dif'erenciar un libro de art.ist.a 
consist.ent.e en puro t.ext.o de uno de poesía, o uno consist.ent.e ·de 
series ºant.i-fot.ográricas.. C\.1ya imporancia es en secuencia, no en 
composición individual, de un libro de f'ot.ograf"ía convencional. 

Con suert.e y mucho t.rabajo los problemas de dist.ribución 
podrán ser resuelt.os por "Print.ed Mat.t.er", una colect.ividad 
noyorquina de art.ist.as y art.esanos, que se organizaron para 
publica:r algunos libros, dist.ribuirlos y operar una librería para 
t.odos los libros de art.ist.as. Est.a labor fué t.omada por Mart.ha 
Wilson, una art.ist.a cuya organización no lucrat..iva Franklin 
FurUace dist.ribuyó brevement.e los libros, pero ahora se limit.a a 
servicios de archivo y exhibición. "Print..ed Mat..t.er.. espera 
mant.ener coordinación efect..iva ont.re audiencia 
int..ernacional y art.ist..as individuales, galerías imprent.as 
pequeñas como "Viper Touque ... "Out. of London" y "Women's graphic 
Cent.ar ... 

Al moment.o el libro de · art.ist..a se de:fine (y conf"ina) por un 
cont.ext.o de art..e, donde t..odavía t.iene una valerosa función de 
servir. Para un audit.orio ruei:·a de los G'randes cent.ros de art.e, 
para bien o mal, fuert.ement.e inf"luenciado por reproducciones y 
revist.as, el libro of"rece la primera experiencia de art.e nuevo. 
Para un art.ist.a el libro provee una comunicación más ínt..ima, que 
un objet.o de art.e convencional, y la oport.unidad de que el 
observador se lleve algo a casa. Un libro cuest.a mucho menos que 
cualquier gráf'ico o mó.lt..iple, y a di:ferencia de un ca:rt.el que 
puede cost.ar igual o nlás, cont.ien una serie complot.a de imágenes o 
ideas. El único peligro es que, con una audencia crecient.e y una 
popularidad en aument.o con coleccionist.as, el libro de art.ist.a 
regresará a su edición de lujo o a sus orígenes de mesa cafet..erat 
como ya pasó en algunos casos cuando los libros han sido 
co-opt.at.ivos por publicadores comerciales y t.rans:formados 
brillant.es, product.os preciados. 

Hay buenos libros y malost no t.iene en común ni est.ilo ni 
cont.enido. <Const.rucciones económicament.e det.erminadas y la 
t.endencia a las port.adas: blancas, negras con un t.ipo rícido que 
era la marca comercial de los libros de art.ist.as). Est.os se est.án 
haciendo por t.odos lados. Los primeros 10 libros de "'Print.ed 
Mat.t.er•• salen de Oregon, Pennsylvania,. Illinois, Callf'ornia y 
Massachuset.t.s, además de N.Y. su línea va de lo divert.ido a lo 
est.raf"alario, románt.ico, inexpresivo, decorat..ivo, escolar y 
aut.obiográf'ico; de t.rat.ados a libros cómicos. Las posibilidades 
polit..icas apenas se est.an reconociendo. Uno de los errores básicos 
de los primeros proponent.es de post..ura democrát.ica de las art.es 
concpt..uales (incluyéndome yo>, Cué confundir las caract.eríst.icas 
del medio (barat.o, port.át..il, accesible> con aqullas del cont..enido 
acf~ual Cviolont.arnent..o aut.o-indulgent.e o muy especializado, sólo 
para un audit.orio de est.e>. Su aspect..o más import .. ant..e es su 
adapt.abilidad como inst.rument.o para ext.ensión hacia un mayor 
público. No hay razón porque la salida y popularidad de est.os 
libros no puedo ser usad.a como ilust.ración hast..a ahora e>et..ranjera 
de las art.es "alt.as 00

• Un día me gust.aría ver libros de art.ist..as 
en superm0rcados, :farmacias y aeropuert.os; y no accident.alent.e ver 
más ganancias de art.ist.as de una amplia comunicación en lugar de 
por f'alt.a de olla. 
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PALABRAS E IMAOENES: 

LOS LIBROS DE ARTISTAS COMO LITERATURA VISUAL 
Por SheUey Rice 

Los libros ganaron pie en el mundo del arte durante los años 
radicales de los 60's y a principios de los 70's, y seguido se 
pet"ciben como ejemplo del espíritu de experimentación y rebelión 
que caract.erizó esa era. Discut.iendo est.a forma nueva de art.e, 
crit.icos y art.ist.as t.ienden a en:focarse sobl"e Ja f'unción del libro 
como un espacio alt.ernat.ivo -un modo alt.ernat.ivo de dist.ribución 
que permit.e al art.ist.a burlar- al sist.ema de galerías y hacer su 
trabajo barat.o y más accesible. 

El aspecto popular del libro es sigrúf'icat..ivo, pero no es lo 
más import.ant.e. El hecho es que son una nueva f'orma de art.e que 
ha sembrado nuevos expresivos y cr-eat.ivos significados. Ahol'a que 
est.a f'"orma de art.e t.iene hist.oria y unas cuant.as salidas, archivos 
e imprent.as, es t.iempo creo, de ent.regarse al lujo de la est.ét.ica 
-para af'errarse a algunos caminos que los art.ist.as han usado como 
un medio expresivo, y el proceso redet"inir su nat.uraleza 
esencial. 

Poaiblement.e la innovación mayor de est.os libros es la 
yuxtaposición de imágenes y palabras en una página. Claro que 
palahI"'as y t"ot.os han est..ado en los libros por años; en cada niñez, 
libros de t.ext.o y periódico hay est.a combinación est.ándar- en 
nuest.ra sociedad cont.emporáneament.e 't.ecnológica. Pero 
generalment.e los usos cult.urales de palabras e imái;enes compart.en 
algunas caract.eríst.icas import.ant.es: -uno ilust.rando al et.ro más 
t"recuent.ement.e en el servicio de una na.rrat.iva lineal. Est.a 
Cranca relación, est..a norma, ha sido imit.ada, parodiada, 
alt.ernada, arruinada, y algunas veces complet.ament.e remendada en 
los libros de art.ist.a. Y, en el proceso una nueva .forma de 
lit.erat.ura visual ha sido croada. 

Hay miles de libros de art.ist.a yuxt.aponiendo palabras e 
im;;igenes. Algunos de ellos son razonablement.e simples, et.ros 
not..ablement.e complejos; algunos ref"Jejan t..endencias on hacer 
libros, mient.rasi que et.ros represent.&n exploraciones únicas. 
Mient.ras es imposible mencionar t.odos est.os libros, o hast..a 
in&inuar t.odas las diverséillm soluciones al problema imai;en/t.ext.o, 
es posible dar una opinión de algunos de los más import..ant.es 
caminos en los cuales loa art..ist..as han escogido usar est.os 
element..os como modos expresivos en las páginas de un libro. 
Inspeccionando est.a miríada f"ormal y solución t.emát.ica, uno puede 
vislumbrar del sorprendent.e rango de t.rabajos e ideas que, hast.a 
hace poco se anuda.ron ambo& bajo el genérico rúbrica de "libros de 
ar-t.iat.as"". 

Para empezar con, un número de libros de art.ist.as son 
f"rancament.e narrat.tvos, que yuxt.aponen palabras e imá,;enes en una 
rtillla.t.iva relación diract...a. The Big Re;tlay R.._ce d" Michael Smit.h 
por ejemplo, es una hist.orta que se desenvulve ent.re una serie de 
f"ot.ocraf'ías en blanco y negro acompañada de cort..ost.xt.os de 
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diálogos, Snút.h, quien mejor conocido como un art.ist.a 
represent.at.ivo, es la est.rella de ést.e espect.áculo, y él y los 
compañeros de su club, hacen una carrera de práct...ica para una 
compet.encia cuyas reslas y propósit.os nunca se aclaran. La 
comedia de errores que result.an envuelven cart.eras, bast.ones de 
lápices y el curso sólo de una persona que viaja a diario al 
t.rabajo y que t.ermina siendo un engañado en el vinculo masculino y 
carrera de rat.as en el mundo de los nesocios. 

En ambos t.ono y f'ormat.o, The Big Realy Race resembla a un 
libro cónúco (un n ú mero de art.ist..as -como Lynda Barry, Karen 
F:r-edarick.s, Gary Paut.e:r- y Mark Beyerhau, por ciert.o, adopt.ado el 
modo de vent.a al por mayor de libro cómico y usado esa f'orma 
popular como plat.af'orma para sus propias medit.aciones sobre la vida 
moderna). 

Como en un cómic, hay una relación direct.a ent.re las 
rut.osraf'ías y t.extos: el lect.or/ observant.e ant.iende que las 
f'ot.ogra.rías est.ablecen la escena para 1.as cifras impresas debajo 
de ellas. También hay una relación direct.a ent.re palabras e 
imágenes en "Cult.ura Connect..ions" do Eldon Garnet., una narrat.iva, 
que como la de Smit..h se desenvuelve a t..ravés de rot..ograf'ias en 
blanco y negro y t.ext.os. Pero mient.ras las f'ot.ograf"ias de Smit.h 
sirven como una función francament.e document.al, las de Garnet. son 
sur;est.ivas y psicológicas, y por lo t..ant..o. complet.ament.e el t.exto 
en vez de simplement.e ilust.rarlo. 

Originalment.e una exhibición organizada "The Canadian 
Cent.re oC Phot..ography.. bajo la dirección de Bradf'ord O. Gorway, 
"Cult.ural Connect.ions.. (que Cué publicado como "lmai;e Nat.ion # 
24 .. ) señala, en palabras de Gorwan, "El desarrollo de su ... post. 
-f'eminist..a heroína... a t.ravés de diferent.es ambient.es sociales y 
cult.uralesº. La narrat..iva es dividida en cinco secciones 
dist.int.as, cada una correspondient.e a una de las cinco personas 
act..uadas por el prot.agoni:st.a, mient.ras ella adopt.a y lueso 
rechaza una serie de roles sociales: est..udiant.e, procesador de 
palabras, solt.erona, f"C'.Jt.Ógrafa y finalment..e cient.iCica. Cada vez 
que t.oma una nueva prof"esión, ella sujet.a apariencia, su 
ambient.e y sus hábit.os diarios a un repaso t.ot.al. Est.as 
t.ransCormaciones son efect.ivamont.e, sur;eridas por las f'ot.oc;rafías, 
que proveen al espect.ador una vist..a soloct.iva, sosuido mot..af'órica 
de la heroína y de los objet.os y espacios, que definen ambos, 
visual y psicológico paisaje al t.iempo dado. 

La heroína de Oarnet.., al final no encuent.ra sent.ido real a su 
vida. Ot.ros t..res t.rabajos narrat.ivos -Dif'f"icult.y Swallowing de 
Mat..hew Oeller; Ransacked de Nancy Holt..; y Thirt.y f"ive years/ One 
week de Linn Vuderhill se enrocan no en la vida, sino en la muert.e 
de alr;uien amado. Cuando se examinan junt..os, est.os t..res t.rabajos 
pueden sugerir un rango de f'ormal, concept.ual y haszt.a solución 
espirit.ual, posible en t.rabajos de libros, con aparent.ement.e el 
mismo sujet.o. 

Dif"f"icult.y Swallowing de Mat.hew Geller,es una hist.oria de un 
caso médico, que narra la muert.e por leucemia de la novia del 
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art.ist.a. El t.ext.o que domina el libro, consist.e de report.es de 
doct.ores, ení"ermeras, y í"ormas m6dicas oí"iciales, t.ambién como 
ext.ract.or de los diarios de Geller y su novia; las pocas 
inst.ant.áneas fot.oi;ráficas del pacient.e en varios est.ados de su 
enfermedad, ilust.ran la det.eriorada condición descrit.a en el 
t.ext.o. Dif"í"icult.y Swallowinr;, aunque conmovedor, es 
calculadament.e insent.iment..al: su present.ación direct.a de hechos y 
document..os sirve para dist.anciar ambos, el art.ist..a y el lect.or de 
la t.ragedia emocional de la sit.uación y no deja espacio para 
especular sobre el significado de la vida o de la muert.e. 

Como el libro de Geller, Ransacked do Nancy Holt.., la hist..oria 
de los últ.imos días de su t..ia y su muert.e, es direct..o. La primera 
mit.ad del libro consist.e de fot..ograíias blanco y negro de la casa 
saqueada de su t..ia, que había sido poseída y saqueada por la 
.. en.fermera .. que mat.uvo a la mujor cn:ferma, rehén. 

Est.as imát;enes document..ales son yuxt.apuest.as con cit..as de la 
t.ia sobre est..a experiencia. La segunda part.e del libro 
cont..iene inst.ant.cineas familiares, evidencia grabada, inf"ormación 
aut.ecedent..e, y ext.ract.os del diario de Holt., que dec:ribe la 
resolución de la si t.uación. 

La narrat.!va misma asust..a, aunque el t.ono del libro de Holt. 
es t.ranquilo; como Geller, Holt.. íunciona primerament.e como 
expect..ador y regist.rador. Es sólo hast.a el út.imo párraío que 
la art..ist.a resume su ent.endimient..o del incident.e, de ost.e modo 
ella se permit.e especular, no sólo en la muert.e sino en los 
sont.idos met.af'óricos inherent..es en la vida: .. Para mí la hist.oria 
de la muert.e de mi t.ía y el derrumbe de su casa simepre est..arán 
int..erconect.ados, el decline r;raduz.l de su cuerpo a t..ravés del 
cáncer coincidiendo con la. dura invasión y det.eriorización de su 
largament..e at.esorada casa... En est.a sola oración, la hist.oria 
ent.&1·a junt.al La est.ruct.ura del libro resuena con un nuevo 
sent.ido~ y la relación de :fot.o&raíías y t.ext.os -que al principio 
parece simple document..al- de repent..e se f"usiona con import..acia 
met..a:física. 

Vist.o que los pensamien\.os de Holt. sobre el si&ni:ficado de la 
vida y la muert..e; son una pequeña pero Sibnificat.iva part..e de 
"Ransacked .. , est.as es}Jeculaciones son la import.ancia de "Thirt.y 
five years/ one week'' de Limu Vu:lerhill, en memoria a su he ..... mana. 
Es un libro más subjet..ivo que el de Holt. o Gellor, es un sumario 
emocional de 35 años de una vida que f'ué bruscament.e t.erminada en 
una semana de enf"ermedad. El objet..ivo Lona clínico est.á ausent.e 
de est..e libro, que sólo reproduco ext.ract.os del diario del art..ist.a 
durant.e la en:fermedad. 

Por ot.ra part..e, las predominant.es fot..ograíias blanco y negro, 
rarament.e t.rat.an de la enfermedad; regist.ran aspect.os de la vida 
normal de la hermana: su hija, su cuart..o, las inst.ant..áneas, los 
objet.os que ella amaba. Los ret.rat.os. que se~uido est.án impresos 
gn gnfoque suave, sg hicigron borrosos o aclarados, se conviert.en 
eol depósit.o de memoria -especialment.e la serie de inst.ant.áneas de 
la hermana, desde su niñez a su vida adult.a que se repit.en 
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cont.inuament.e y expresionist.icament.e a t.ravés de la narrat.iva. 

A dif'erncia de los libros de Geller y Holt.s, el de Vuderhill 
no pone relación dir~ct.a ent.re el t.ext.o y :f'ot.ograf'ías: t.rat.a sobre 
la en'fermedad y la muert.e, el ot.ro con el amor y la vida, Pero el 
clima emocional del libro es Un lazo subjet.ivo que une vida y 
muert..e, imágenes y palabras a - una represent..ación unificada de un 
cort..e pequeño de una vida ent..era. Hay numerosos libros de 
art..ist.as, que como el de Vuderhill, dependen de una emoción 
dominant.e y/o un clima psicológico pa:ra crear eslabones ent.re 
ret..rat..os y t..ext..os. Como dos t.1~abajos, muy dif'erent.es uno del ot.ro 
en íorma y cont..enido son . "Trunk pieces" de Jack, Apple y "Clues 
t.o my self"• de Barbara Rosent.hal. 

Trunk pieces t..ieno la apariencia y sent.imient.o de un álbum 
f'amiliar creado durant.e una era de encant.o y elesancia cuya t;loria 
hace mucho se desvaneció. Impresas en t.ono sepia, las imágenes 
-inst.ant.áneas, post.alas viojas, paoaport.es, regist.ros de !usaras 
visit.ados y ret.rat.os de objet.os con import.ancia especial al 
prot.agonist.a-- son acompañadas de varios t.ext.os narrat.ivos 
relacionados que cronican viajes: -fisico emocional e int.eJect..ual. 
Cent..rándose en el prot.agonist.a, t.ambién como en su abuela y su 
madre y cont.ando cuent.os de amor no correspondido,-fant.asía, 
decepción y t..raición, el libro usa rot.ogrilf'Ías moment.os 
evocat.ivos de "ilusiones, expect.aciones y sueños perdidos" 
descrit.os en los t.ext.os. 

En Trunk Pieces, Apple usa ret.rat.os como t.rampolín de la 
memoria, como Proust. usa The Madeleine en Swann's Way. 

En Clues t.o my self', por ot.ro lado, Rosent.hal usa f'ot.osrafías 
en ensueño, de manera asociat.iva. Est.e periodismo aut.obiográíico 
de :f'ot.of'rarías blanco y negro y t.ext..os, t.rat.ando primerament.e con 
la vida int.erna del art.ist.a, prescinde complet.ament.e con 
nar1•at..iva.s unificadds y i•elaciones direct.as pal.:ib1•as/imá(;'en. Los 
ret..rat.os son visiones evocat.ivas de objat.os mundanos y visit.as: 
caminos, muñecc:lS, casas, camiones, perros, árboles. Los t..ext.os 
f'ra:;ment.ados son art..ículos, diarios, pensamient.os, cit.as, 
t.ranscripciones de sueños, memorias, e hist.orias que est.án 
relacionadas sólo indirect.ament.e --por est.ado de ánimo o 
suges:..ión-, para cada uuo y para las f'ot.ograrías. Leídas junt.as, 
ést.as imágenes alt.ament.e personales y los t.ext.os, iluminan sobre 
el mundo subjet.ivo del art.ist.a. 

Mient.ras que Apple y Rosent.hal usan humor y clima emocional 
para mant.ener unidos palabras y ret.rat.os, Richard Nouas y Law-rence 
Weiner ut.ilizan inst.rument.os más concept.uales para unificar, 
aparent.ement.e inlágenes no relacionadas con t.ext.o. En ••eoiling 
Cof'f'ee" de Nouas, el t.ext.o consist.e en :frases garabat.eadas en cada 
página; el t.amaño de la pura escl"it.ura dá al lect.or la impresión 
de que el prot..agonist.a est.á srit.ando const.ant.ement.e. La mayoría 
de est.as :frases enf'át.icas simplement.e hacen crónica de act.ividades 
urbanas mundanas: el prot.aginist..a camina por la cuadra, habla con 
alguian an lo. calle, se va. a casa, esculpe y ca.lient.a. café, ent..l"e 
ot.ras cosas. Aün ent.remezclar sobre est.as act.ividades ordinarias, 
es una imit.ación de moral -"Soy joven ahora, pero no como ant.es 
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:fuéº-, y est.as imit.aciones se ref'uerzan por duros, abst.ract.os y 
expresioníst.icos dibujos negros que rodean t.ext.o y f'ot.ograCias, 
t.et.I"at.os blanco y ne¡;ro do hombres y mujeres, obviament.e de 1ma 
cult.ura diferent.e a la del prot.a,;onist.a. Yuxt.apuestos con los 
t.ext.os garabat.eadoa, est.os ret..rat..os, quo al principio parecía que 
no t.enían nada que ver con las palabras, se conviert.en más y más 
int.ensos, haSt.a que el narrador event.ualment.e se ident.if'ica 
complet..ament..e con uno de los hombres f"ot.ot;raf'iados que los Limi t..es 
ent..re ellos se disulven. En est>e cont..ext..o, las act.ividades 
mundanas del prot.agonist.a se conviert.en en af'irmaciones 
eKist.encia.les de humanidades compart..1das: "Est.oy hirviendo café/ 
para mant.enerme caliente/ para mantenerme aquí/ para mant.enerlo 
yo ... 

La narrnt.iva de Nouas rra&ua conexi0nos ont.rA t.oxtos e imagen 
aparentement.e no ralar:ionados. Sin embargo no hay narrat.iva en 
"'Passage t.o t.he nol"t.h" de W'einer. Las f'oro~raCias en el libro, 
impresas en t.onos sepia, son inst.ant.áneas del art.ist.a, sus amigos 
y f'amilia divirt..iéndoso, hablnndo, u.._qando el t.eléCono. Aún est..as 
f'ot.ograf'ías f"JSt.ent.osament..e casuales t.ienen un aire de" soport.e para 
ellos. como si ruaran tabla en post.ura. Las f"ot.og-raf'ías est.án 
impresas en las pá&inas derechas; a Ja izquiord.? hay una serie de 
:frases cort.as, usualment.e impresas sobre una página. L.as 
t"ot.or;raf'ía:s v palabras no est.án relacionadas en cont.enido, pero se 
conviert.en en ref'erent..es por yu>."1..aposición. Ue est.e modo; la 
declaración at..enuadd "A¡;rupado por virt.ud/ de est.ar ahí/ lo que es 
necesario ocasionar/ lo que es de hecho un fenómeno nat.ural" 

Todos los t.rabajos de libros mencionados arriba, en 
dit'eront.es caminos. crean conexiones ent.re imágenes y t.ext.o; 
mient.I"as quo ot.ros art.ist~as t.oman la aproximación opuest.a y usan 
el f'ormat.o de Jibl'o para subrayar la disyunción ent.re palabPas e 
imágenes. "Ron! Family St.orios" da Anne Turyu por ejemplo, est..á 
compuest..o por las t..ipicas inst.ant..áneas blanco y nagl"o -de nif'íos, 
casa, comidas, vacaciones y cosas parecidas- que dan al 
lect..or/observarJop que dan una imagen ost.ereot..io de la vida de una 
Camilla americana. El t..eKt.o f'r~gmqnt.ado quo acompoí'ía ost.os 
ret..rat.os, sin embargo es un coUiélt;e de hist.orias que exponen la 
loca alegria de las int.eracciones :fantllia1•es. 

El libro se desenvuelve en el cont.oxt.o de uno. comida 
f"anúliar, durant..e la cual olmos f"et..iches secret.os para hermanos, 
primos o cuf'ladas; sobre relaciones o divorcios o enemist.ad; sobre 
amor no correspondido y enfermedad ment.al y rat.ones medio muert.os 
en viejas pint.orescas casas. Yuxt.apuest.os, est.os ret..rat..os y t.ext.os 
-.punt...an el gran v.aclo que separa nuest.ra imagen idealizada de una 
vida f'amillar .. normal .. de su miserable realidad. 

En una manera menos cinica, Glenda Hydler usa t'ot.ograf'ias y 
palabras para dif'erenciar ent..re experiencia int.erna y ext.erna. 
Desde noviembre de 1972 Hydler ha est.ado creando series cont.inuas 
de .. diariosº con páginas alt.erando t.ext.os y f"ot.os blanco y negro 
sobre hoja....:; suelt.as individuales de cuadernos. <Aunque hay más de 
ochent.a de est,os libros, sólo uno de ellos ha sido publicado, "'The 
Hwnan DUemma, part.. I">. Est.os t..rabajos han sido ent'ocados 
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usualment..e en las relaciones ent.re el art..ist.a y ot.ros cont.ext.os 
personales y sociales. Los t.ext.os aut.obiográficos, generalment.e 
escrit..os en se"ment.os f"rat;ment.ados sin punt..uación, mant.ienen 
int.ensidad de e>et.rema conciencia y exploran los est.ados int.ernos 
del a.rt.ist.a durant.e el periodo do t.iempo ent.re cada libro. Las 
f'ot.ograf'ias, por et.ro lado, son variClciones repet.idas de im~enes 
que describen un aspect.o part.icular del mundo visu.al, en el cual 
el art.i-st.a escoge concent.rarse durant.e el mismo espacio de t.iempo. 

La mayoria de las f"ot.os son ret.rat.os de Hydler, aunque 
alt;unos represent.an paisajes, osconas u objot.os. 

Al6'unas veces ost.as pint.uras se relacionan diréct.ament.e, ya 
sea en un modo subjet.ivo o caprichoso, con ol t.ext.o¡. algunas 
sirven como alusiones met.aióricas los est.ados emocionales 
dea:crit.os, et.ras veces t.ienen que ver un poco con el t.ext.o, y 
act.úan como cont.rapunt.os visualos. Pero siempre en el t.rabajo de 
Hyd.ler la yuxt..aposición de t.~ixt.os y f"ot.01;raf'las crean un alarde 
ent.re la emoción int.ensa de la expresión verbal y la f"rescura, 
descripción más objet.iva del mundo de las apariencias, y de est.a 
manera hace una declaración acerca de los dif'orent.es est.,..at.os de 
realidad que def'ine la experiencia personal. 

Los ret.rat.os da Hydler incluidos en sus libros son, en muchas 
maneras, como mini-obras. De i¡r:ual modo en los libros de Ida 
Applebroog, los cuales f'ueron creados como series a t.ravés de un 
perldo de ai"ios. Est.os pequef'Sos t.rabajos consist.en de un solo, o a 
lo más dos dibujos, repet.idos obsasivament.e. Muchas de las veces 
est.os dibujo& represent.an do~ porsonas con gost.olliiil congelados 
significando clarament.e que se ha alcanZQido un punt.o de crisis en 
su relación. Puest.o que el observador siempre ve est.as f"iguras a 
t.rJ:'J.vés de una vent.ana, con una media sombra y las cort.inas 
recog-idas <asi la vtont.ana asemeja un escenario proscenio) un 
element.o de Voyerismo se insinúa. El podo1• de los libros de 
Applebroo~ cae en el hecho do que implican narrat.iva pero nunca 
~ducen una resolución; el moment.o de crisis pint.ado es simplemene 
re~et.id~ una y ot.ra voz como un disco ravadc., y ~s de est.a f'orma 
ca.si in!lr;uant.ablemant.e at.<"nuado en t.,.,do el libro. 

En muchos de tos t..rabajos: de Applebroo6' se le dan al lect..o:r 
una o dos frases localizadas est.rat.égicament.e. Est.as :frases aluden 
indirect.ament.e on el problema, pero nunca en su result..ado :final. 
Look a.t. me, por ejemplo, describe a un hombre y una mujer, ella 
ac:ost.ada, t.r;:iit.ando d0 alcanzarlo con su brazo mient.ras él se da la 
vuelt.a. El observadot' lee la f'rase "Look at. ma•• Cmirame), y ve la 
pint.ura t.res veces ant.es da la siguient.a f'rase: .. We are drowing', 
W'alt.er" <Est.ilmos ahog..--dos, W'alt.er). Y aún el libro t.ermina con las 
personas en Ja misma posición -como si el diálogo sef'Salara que 
nada cambia, y que la def"inJción real de int'ierno es el ser 
congelado en est.os moment..os cargados por t.oda la et.ernidad. 

Applebroog percibe sus libros como t.rabajos t.eat.l"ales y, 
e~, Jos llama "r-ealizacior10&". Ha habido un número de &rt.ist.as 
realizadores quienos se han vuelt..o· hacia el libro de a.I"t.ist..a como 
una manera de preservar sus t.rabajos art.ist.lcament..e t.ransit.orio~. 
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En algunos casos <not..áblement.e Seven cycles: Public rit.uals, 
<Siet.e ciclos: Rit.os públicos) por Mary Bet.hedelson y, More t.han 
meat.. joy, <Más que una feliz vianda) por Carolee Schneeman). Los 
art.ist.as han escot;ido recopilar monógrafos en ret.rospect.iva de sus 
realizaciones reunidas, los cuales muchas veces incluyen 
f'ot.ograf'1as, escrit.os, y not.as do t.rabajo. En et.ros casos, menos 
document..ados: y por ést.o más re'Ievant.es a est.e ast.udio, imágenes y 
palabras sobre una hoja impresa Cpint..ada, dibujada), han sido 
usados expresivament.e, para doscribir, int.erprot.ar, y/o resumir el 
significado de los t..rabajos individuales realizados. El libro 
result.ant.e es concebido como un trabajo separado, pero igual, 
basado en el mismo mat..erial usado en la realización original. 

Uno de esos t.rabajos es el "Dressing our wounds in warm 
clot.hes .. , <Vist.iendo nuost.ras heridas con ropa calient.e) de Donna 
Henes, una t.ranscripción de un proyect.o realizado on las Islas 
Ward en 1990. Pone en conjunt.o con, y en las Lierr~ de, el Cent.ro 
Psiquiát.rico de Manhat.t.an, ést.a "energy t.rancemissión.. <energia en 
transmisión). Fue en realidad un proyect.o part.icipat.orio de 
escult..ura disertada para conjunt.ar las energ-ias creat..ivas del 
art..ist.a y los ~1159 pacient.es, miembros del. personal, y visit.ant.es 
do la Isla. El art.ist.a reunió viejas ropas amadas <queridas) de la 
comunidad de art.e, las desgarró on t.iras y después, con la ayud::ri 
dt=J los habit.ant.es de la Isla Ward, amarró 4159 nudos de ropa en 
árboles, arbust.os, y cercas alrededor del Cent.ro Psiquiát.::rico 
Manhat.t.an. Ya qi.Je at...:u- nudos en aguas CUI'at.lv.n-s ._s •.tnn ci:>st.umbre 
que se extiende, pract.i.:::ada por mujeres en paises diversos como 
Marruecos, Escocia y Armenia, el rit..1Jal de Henes vino a ser un 
ri t.o mágico para la salud de los part.icipant.es del proyect.o. 

El libro basado en est.• proyect.o est.á compuest.o de 
t.ranscripciones de not.as del t..rabajo de Henes, incluyendo 
conversaciones, relat.os, medit.aciones y t.T'anscripciones d.;o !';\Jef'5os. 
También cont.iene f'"ot.ogra:fias en blanco y negro y a r:olor, 
document.os int.egros e imágenes compuest.as, t.odo por Sara Jenkins. 
grabando ia isla, la escult.ura y a .. ~t.ist.as t..rabajando, Pare las 
imágenes compuest.as Crepet.idos mont.ajes que at.urcten) t..ransf'orman 
"d.irect..o.. las f'ot.og-raf'ias a mandamient.os visuales que describen 
met.af'óricament.e la "red de conectividad" en el corazón del t..rabajo 
de Henes. De est.a manera, las imágen9s vienen a ser t.raducciones 
v!.suales de est.a part.icular visión dol mundo del art..ist.a, ot.ra 
manera de expresar los ideales incluidos ~n la escu,t.ura, not.a..c;, 
suenos e int.erocciones con gon~e de Henes. 

"Dressing oUI"' wounds in warm clot.hes.. (Vist.iendo nuest.ras 
heridas con ropa calicnt.e>, regi~t.ra en det.a.lle el rit.ual de Henes 
en pint.uras y palabr-as, sirviendo ambas f'ormas como un t.rabajo 
document.al e int.erpret.at.ivo. The Persepolis Cont.ext.. de Mary Fish, 
por ot.ro lado, es aenas una descr·i.pción del proyect.o original. El 
libro est.á basado en una ceremonia privada realizada en más de 
doce horas en la primavera de 1976 en Persépolis, una zona 
arqueoló~ica en el sur de Irán. En palabras del art.ist.a, .. La 
-.ct.ividad consiisit.ia gn t.razar un circulo gn gl piso y dividirlo 
en doce part.es iguales, una para cada hora del dia que iba a pasar 
alli. Cada hora colocaba una rosa en una part.e del circulo hast.a 
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que a la doceava hora doce rosas abanicaban la superficie para 
acomplet.ar el circulo ... 

Est..o es lo descript..ivo que consit;ue Fish; no exist.en not.as de 
t.rabajo y t.ampoco Cot..ograf'ia.s· del si t..io o del art..ist.a en ost.e 
libro. En .. The Persepolis cOnt..ext.. .. , la art..ist..a Cunciona casi 
purament..e int.erpret..at..iva, al usar el t.rabajo para est..ablecer el 
significado de est.e act.o ceremonioso. El libro sonsist..e de una 
serie de t..ext.os y secuencia de dibujos para ropresont..ar cada una 
de las doce horas que se t..oman para la ejecución de la ceremonia. 
Los t.ext..os, en Corma de pirámides, ocupan las páginas del lado 
izquierdo; del derecho se hayan delicados dibujos int..egrando 
palabras y pint..uras, Se combinan imá$enes y t..ext..os y lle¡;an a ser 
rof"erencias en cruz, como lo hacen sujet..os y t.emas. Ambos, los 
dibujos y los t.ex~os, far jan conexiouos muy se6'11ido en est.ilo de 
libre .w;:ocia.ción, ent.re Persepolis, un capit..olio sagrado del 
Imperio Persa hace 2500 años (el.hora en ruinas), y la rosa. Como 
va progresando el libro, la arql...\it..ect..ura e hist.or·ia de Persépolis 
llegan a ser análogas con las est..ruct.uras y las fases de ést..a 
flor, en el proceso, los ciclos do la civilización empiezan a sel" 
pe~cibidos como part..e de los largos ciclos de la nat.uraloza. 

Henes t..l"anscriben y Fish int..erpl"ot..a; Michaol Kirby recrea una 
represent.ación en f'orma de libro. "Phot.oanalysis .. , un rol 
est..ruct..ural acerca de la relación de f"ot..ó¡;rafos y palabras f'ué 
prodducido pol" primera vez en noviembre do 197ó. Kirby quien es 
mejor conocido por est.ar involucrado con el t..eat.ro de los 
acont..ecimient.os y del avant..-garde desde finalos do los sesent..as 
escoge un f"ormat..o dramát..ico en ol cual t..res acLoros -un hombre y 
dos mujeres, sit.uados respect.ivamont..e en el cent~ro y an los lados 
del escenario- hablan dlrect.ament..e a la audiencia o ilust..ran sus 
palabras con una serie de deslizamient..os dn bl<'l.nco y negro 
proyect..ados en pant.allas det..rás de ellos. Los acCores hablan 
alt..ernament.e, cada uno most..rando diasposit..ivas quo rolaciona a su 
narración, ést.o para que el espect..ador vea un csp0ct.úculo cont..inuo 
de diaposit.ivas mient..ras escucha a t..res difei•0nl.es enLrelazados 
monólogos. El mismo íormat..o básico se mLtnt..iono el libro 
Phot.oanalysis, el cual present..a la misma secmn1ciil do f'ot.ografías, 
acompañadas por t..oxt..os comeont.ado~ y diroccionos do una escena 
indicando cuáles palabras f'ueron dichas por cual .::.ct.nr. 

El monólot;o del act..or masculino es una locl.ura sobre La nueva 
"ciencia.. del Cot.oanálisis; las mujeres, por et.ro lado, hablan de 
hist.orias personales como si est.uvieran hojeando ol álbum 
Cot..ográí"ico familiar. Las t..res narraciones dependen para su 
desarrollo de "guias.. rebuscadas de una "evidencia.. visual, y aquí 
es donde la idea del f'ot..oanálisis da más vigor. 

Los t..res monólogos muy dif'erent..es son ilust..rarlos por la misma 
serie de f'ot.of;'raf'ias, cada una arreglada diforent..e orden. 
Considerando solas, las pint.uras -de casas, personas, escenas 
callejeras, nat.urales y y objet.os comunes- son simplement..e 
mundanas, fot.ograf"ías inst.ant.áneas no muy int..erosant..es, pero 
t..omadas como f"undament..os de ést..os t.res rclat.os muy dlferent.es, 
siven para socaval" la credibilidad del "realismo" fot.oc;ráfico. El 
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libro de Kirby, como el de Munt.adas .. On subject.ivit.y" 
CSubjet.ividad), el cual produce f"ot.ograCías de la revist.a Li:Ce con 
sus t.it.Ulos oritinaJes- y con int.eI'pret.aciones solicit.adas de un 
nU:mero de personas quienes no t.enían conocimient.o del sit;niflcado 
ºreal.. de las fot.otrafías> sug;iere que las fot.osrafias "objet.tvas .. 
simplement.e elaborarán ficciones, simempre abiert.as a 
int.erpret.aciones. 

Kirby y los et.ros art.ist.as realizadores quienes t.raducen sus 
obras a la f'orma de libro est.án t.rabajando en lJn cont.ext..o 
mult.i-visión. Lo mismo hacen escrit.ores y art.ist.ns visuales 
quienes prefieren .fusionar s1JS t.alent.os para t.rabajos 
-libros mult.i-visión-. EXist.e, por supuest.o, larga y 
vene:rable t..:radición de libros ilust.:rados, libros en los cuales 
art.ist.as visuales ilustran, direct..a o ind.irect.ament.e, t..rabajos 
lit.erarios exist.ent.es. Algunos ejemplos cont.emporáneos son 
Fizzles <Fiascos) de Samual Becket.t., con ilus• ... racion1:>s de Jaspers 
Johns, Ficciones de J. L. Borges, con equivalent.es sráficos por 
Sol Lewit.t., y Homage t.o Cavaf'y <Homenaje a Cavaf'y), un t.rabajo 
compuest.o de diez poemas por el poet.a homosoxual Cava:fy y diez 
Cot.ograt"ías por Duane Micha.Is. Pe:ro t.ambián hay t.rabajos 
lit.erarios los cuales son creados especí:ricarnent.e como 
colaboraciones en donde las palab:ras de un escrit.or y la 
creat.i vi dad visual de • un art.ist.a son f'usionados en un solo t.rabajo. 
Dos de dichos libros son Vampyr, aa Sl .. Gphon Spat•a y Suzanno 
Horowit.z, y Monday morning movie, <Película de lunes por la 
mañana), do Barbara Cesery y Marilyn Zuckerman. 

Vampyr; being a diary/ fragment.s of' his visit.s, <Vampyr: 
siAndo un diario/f'ragment.os de sus visit.as) est.á impreso sobre 
papel persam.ino y asemeja un álbum lozano y ant.icuado. El t.ext..o, 
un poema en prosa nrtrrat.iva por St.ephen Spe:ra, cuent.a la hist.oria 
de una f'amilia que vive con un vampiro. Las pint.u:ras, imágoenes 
fot.ocopiadas acodadas de cráneos, uñas largas, cuerpos reclinados 
y at.ados, parecen crecer al rededo:r del t.e>ct.o como hiedra y Je 
proporciona a est.a hist..oria gót.ica una inclinación sobrenat.ural. 
Como pr-or;resa nl cuent.o la dist.ancla ont.re la c~miUa y ol vampiro 
d.ismunuyo, h.o.st.a que ••se f'usiona la idont.idad del QSosino/ 
vict.irna": al mismo t.iernpo las pa!abr-as y las imágonos llegan a 
estar más y m..is ent.t'elazadas, su urascinación soñado:ra" mezclada 
dent.ro de un colla.ge indivisible. 

El romant.icismo de Vampyr es t.r-aido al siglo veint.e en Monday 
Hol"ning Movie <Película de lunes por la mañana>. Est.e es un libro 
sacado, una colaboración ent.re el art.ist.a visual Cesery y el poeta 
Suckerman. 

Las im~enes en blanco y negro, algunas veces de enCocado 
debil <muchas de ellas son f'ot.og:raf"ías inst.ant.cl.neas, aunque 
alf;unas son dibujos), son los cont.rapunt.os personales a la poesía, 
la cual f"ol"ma una c:rónica del crecimient.o y caída del amor 
I"Ománt.ico en las peüculas desdo la Primera Guerra Mundial. 
Est.ruct.UI"4lndo como un mont.ajo f'ílmico, la pl"imora part.e del t.e>ct.o 
t.rat.a con los est.e:reot.ipos sexuales masculinos> personi:ficados en 
est.rellas de cine como Cagney, VaJent.ino y Oable: las heroínas y 
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madres C"las nañas que t.u volvist.e a casa paraº) est.án siempre 
esperando, .. enf"ermas con privacionesº. 

La segunda part.e, on cont.rast.e, present.a imágenes verbales de 
mujeres fuert.es, aut.o-suficient.es, -Lupino, Mae West., Crawf"ord- y 
explora la elast.icidad y vínculos ent.re las mujeres solit.arias en 
el mundo moderno. 

El t.ext.o es t.ambién ywct.apuest.o o sobrepuest.o con la 
Uust.ración, y como result.ado, el libro sugiere la sut.il mixtura 
en cada de nuest.ras vidas, de est.eroet.ipos populares y 
emociones personalos. Monday Mornig Movie t.iena que vor con el 
amor rornánt.ico de una persona obvianient.e f"eminist.a. Los libros de 
art.ist.as han sido usados muy seguido, de muchas maneras, para 
hacer declaraciones ideológicas o polit..icas; lo barat.o y accesible 
de est.os t.rabajos los haco la plat..af"orma perf"ect.a para una 
dist.ribución de ideas en un.a escala popular. En muchos de est.os 
libros, el mensaje es comunicado primer.ament.e t.ravés del 
lenguaje: fot.or;rarias o dibujos son usados como ilust.raciones 
escencialment.e de, o met..áf"oras para, declaraciones verbales . 

.. Adent.ro, alrododor y nuevas ideas <on fot.ogra!'ía 
documenf .. al).. en t.res t.rabajos de Mart.ha Rosler, en primera, 
describo sit.uaciones polít.icas y usa fot.oi;raf"ías para Uust.r.ar sus 
argument..os, St.erilizat.ior/Eliminat.ion <Est..erilización/Eliminación) 
de Nar Becker y The Ci t.y Bank Nevor Sleeps <El Ci t.y Bank 
nunca duerme) -el cual mat.arnorfiza el loi;o del Cit.y Bank en una 
imagen de un t.ornillo-, hace sus relat.os con palabras y después 
usa imágenes cult.urales como emblemas simbolizando las 
circunst.ancias bajo discusión. 

Living Dayt..ime <Viviondo d'1 día) do Jenny Holzer y Pet..er 
Nadin es una serie de aforismos acerca del malest.ar moderno, el 
poderío polít.ico y ol suicidio social, el impact.o acumulat.ivo de 
est.os monsajos verba.los rof"orz.::idos por la linea crít.ica 
anónima de cada hombre, cada mujer, y los ladrillos int.erpuest.os 
de la pared a t.ravés del t.ext.o. E:i.."ist.en et.ros libros, sin 
embargo, en los cuales las gráficas son una part..e int.egral del 
mensajo polít.ico. Poi· Ajemplo, Hans Hancke, Ba1•ba1•a Kruger, y 
Mimí Smit.h, t.odas han creado libros de art..ist..as que usan los 
element..os visualG.:i'I de la cult.ura popular y la t.elevisión d"'J masas 
pa:¡..¡1 crit.icar las polít.icas sociales cont.emporároeas. 

En Der Trompf' Pralinemeist..er <The Chocolat.e Mast.er) -El 
Maest.I"o del Chocolat.e- ~ Haacke cambia la imagen corporat.i va en 
cont..ra de la imagen misma al apropiarse el f'ormat.o de un 
comercial corporat.ivo. La..s páginas do la izquierda t..odas 
doucriben Pot.or Ludwig, pt'esidont.e del grupo Mondheim de 
í'abricant.es de chocolat..e. Bajo est.e negocio de imágenes 
idealizadas de t..ycoon, pequeña y cent.rada en lo alt.o de la página, 
est.á una copia acerca del hombre y su carrera como coleccionist.a 
da ar>t..a y bGnof'act..or do mugoo. En la p.Q%'t..e baj9. do la p..á.gina &1e 
encuent..ra f'ot.ograf"ias de di versos t..ipos de chocolat.es Cabricados 
por este grupo, éstos chocolat..es son también anunciados en la base 
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de la página derecha, la cual t.iene el mismo f'ormat.o. Sin embargo 
est.as páginas son encabezadas por f"ot..ografias de fábricas y 
t.rabajadores, y los t..ext..os t..ienen que ver muchas veces con la 
codiciosa e insensible hist.oria del grupo Mondheim. Los report.es 
para.lelos de Haacke son fact.ual pero como progresa el libro, las 
"dos .. imágenes de Ludwig empiezan a emer-ger, y el lect.or comienza 
a ent.ender t;radualment..e que est.e hombre est.á arriesgando, hast.a 
ahora exit.oso, d.irisir el mismo cent.rol t..iránico sobre el mundo 
del art..e auropeo que el t.iene en la indust.ria del chocolat..e. Y en 
est.e punt.o, aI>t.e, indust.ria y I>elaciones públicas empiezan a 
parecer indist.inguibles --en el mundo "real.. donde ellos est.án 
dent.ro del f'ormat.o del libro de Haacke. 

Las gráficas son cent.ralas t.ambién al feminismo de Barbara 
Krui;er en No PI'ObI'ess in Pleasure <Ningún Progreso on el Placer>. 
En el primer libro de Kruger Pict.ures/Readin~ <Pint.uras/Lect.uras), 
se han soparado palabras y f'ot.oi;raf'ias. aunque yuxt..apuest.as, en 
est.e t.rabajo las palabras y fot.ograf'ías son int.ec;i'adas en 
configuraciones de grélíicas aduladoras haciendo referencias obvias 
a -los anuncios y diseños de t.elevisión de masas. Los mensajes 
verbales son cort,os, c;enerallzando, y rechonchos, las imát;enes al 
punt.o. El t.ext.o, ''Your manias become science'' (''Tus manías llegoan 
a sar ciencia") en primera, es superimpuest..a sobrl-J una imagen de 
un& explosión de bomba y la combinación cr\t.ica durament.e el 
pat.riarcado: las acciones de los hombres ent.re e>l!os mismos, en 
relación a las mujeres y, por ext.ensión, dent.ro de la arona 
polít.ica. 

Mient.ras que Haacke adapt.a la apariencia de met.af'oras 
precorporat.ivas, y Kruger alude el diseño de la Madison Avenue en 
This is a Test. <Est.o os una prueba), Mimí Smit.h se t...ranslada a la 
t.ransmisión de la t.elevisión. Basando su t.rabajo c>n lu.s señales 
de "prueba" nuclear con las cuales est.amos t.odos íamíliarizados, 
Smit.h nos dá cinco pseudo t.ransmisiones describiendo "'posibles•• 
bombardeos de Washinst.on O.C., Pekín, París, Moscú y Trípoli. 
Cada una de las t.ransmisiones de Smit.h es escrit.a a mano sobre una 
pant.alla de t.elevisión. aun el mismo aparat.o de t.elevisión es 
·"dibujado" con palabras, garabat.os en manuscriLa, t.ales como 
"List.en, This is a Test. ... a Warning.. <"Escuchün, est.o es una 
prueba una advert.encia "). El libro obviament.e una 
declaración poh'.t.ica ant.i-guerra, poro su f'ormat.o encier:ra más. 
Int.egrando complet..ament.e sus palabras y dibujos, Smi:...h nos est.á 
diciendo que no podemos separar f'orma y cont.enldo - que dent.ro de 
ést.a inf'ormación orient.ada la sociedad, el int~ormediario es 
segurament.e el mensaje. 

Hay muchos art.ist.as quienes, como Smit.h, han t.omado al pie de 
la let.ra aquello y han creado libros que int.egran complet.ament.e 
palabras e imágenes en maneras únicas y fascinant.es. Est.os 
art.ist.as han rechazado el format.o lineal de muchos et.ros libros de 
art.ist.a, y en su lugar han usado páginas de libros como arenas 
para la expresión de visiones no lineales, mult.idimensionales de 
una época, un espacio y una experiencia A novel in Progress About. 
a Woman Named Sylvia (Una novela en prosreso acerca de una mujer 
llamada Silvia) de Erleen Berger, en primera no es una novela en 
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el sent.ido t.radicional; la narrat.iva no es lineal, y sit.uaciones 
especificas y eventos nunca son descrit.os. En lugnl"' de éso Bergo:r
compara su t.l"abajo con los escrit.os de art.ist..as lit.erarios t..ales 
como Proust., Joyce, Woolf y Nin, así, su novela prog-resa mient.ras 
la heroína sobrelleva un ciert.o proceso ment.al y se t..r-anslada de 
un estado de conciencia a ot.ro. Est.os est.ados de conciencia son 
reílejados on arreclos de palabras e imélgenes cont..emporáneas, las 
cuales Berger- "encuent.ra" en la t.elevisión populal', :fot.ografías, y 
despuds los ar1"egla en mont.ajes gráficos apret..ados. 

Bet'ger mant.ieno un balance precar-io ent.r"e el or-denado:r 
grrif'ico cant.l'ola.do de cada pógina y lo impla.cable, aparent..ament.e 
int..er juego caót.ico de element.os visuales disparat.ados. La 
est.ruct..ura de cada pár;ina es dlforent.e (de ést.e escrit.o arriba da 
1.raint..a pát;inas do un proyact.o <le doscient.as se han complet.ada, y 
ést.as se exhiben ahora en lugar- det.orminau • ., ya que ni una ast.á 
plan.oada. La art.ist..1\ dá sus element.os visuales para. sugerir sus 
propios ordenes y relaciones basadas en las asociaciones que ellos 
t.raban en ella. En t..'-'st.as confit;Ul"aciones est.rechas, fra~mant.os de 
una expel'ioncia visual do mujer cont.c>mpor-ánea -anuncios, 
modelos de vest.idos, r-eproducciones art..ist.ica.s, ilust.raciones, 
part.e~ anat..ómicas, frases de libt'os y revist.as, et.e. -aparecen y 
vulven a apar-ecet', conect.an y desconect.an, y alt .. ex-nao en escala e 
import.a.ncia. Las páginas complet.adas document.an la Odisea de 
Sylvia a t.r-avés de su vida int..im.a al .::.onfront.ar sus va:r-ias 
personalidades; ansiosa de escapat"se hacia un jardín;inicia una 
t.radición, y sufre una caída y sus consecuencias. Pal' t.ant.o la. 
vida de una mujer en part.icular converge con los modelos 
o.rquet..ipos do f'lcción. y est.o arroglo de rragment.os do inf"or-mación 
f"ol"mulan una visión mult.idirnencional de la realidad- del t.iempo 
del espacio de la emoción y la momoria, de la. mant.e concient..e e 
inconciant.e. 

OC- Celebt-at.ion of" Morrúng <De Colobración do Oía) do Dick 
Higgins os diseñado t.ambién para dar al lect..or/obse:rvador- una 
visión mltlt..idimensional do la realidad. Cada una do las ochent.a 
páginas de est.o largo, hermoso libro es un mont..ajo de Cot.o¡;ralías, 
fot.o de:rivaciones, lírioaa do dibujos~ poemas, pa.rt..it.Ul"'a:s 
musicales~ p.rEJgunt..as t'et.óric.:as, y símbolos de I Chins. Jun.t..as 
est..as pá.0 inas componen una nal:'rat..iva <O una "ficción 
polisemiót.ica.. como la describe Higgins) acerca de un joven 
musico/bailarín llamado Just.in quien Sl'l sobrepasa en las drogas 
mient.r.as lucha para hacer la t.ransición de la adolecencia a la 
adult.ez. 

El format..o "po1isemi61.ico.. le permit..e a Higcins describir a 
sus prot.agan.ist.a:s desde dif"erent..os pun.t..os de vist.a y con 
di:Ce't'ent.es cont.ext..os> y, como t-esult.ado, el observador/lact.or
exper-iment.a una sección de cruce de las ruerzas espirit.uales, 
morales, tnt..eloct.uales, flsicas, psicolósicas y sociales que 
convergen para def'inir el mundo de Just.in. El libro est.á definido 
en soccione1'il: mensual9s: que document.an un ai1o en la vida del joven. 
Eet.a narrat.iva cronolót;iea os cont.rapunt.oada po:r, y 9nt.rat.E1jida 
con un número de element.os no lineales y element.os 
organizacionales que pr-oveen lect.ux-as alt.ernativas a la hist.oria. 
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Las p~inas individuales o 
son cont.enidos propios en las 
Combinat1do diversos medios en 
f"inal abiert..o, int.ercambia11do 

"mundos.. en palabras de Hic;g-ins, 
dos maneras: :forma y cont.enido. 
at'rei;los aleat.orios, sugieren 

signi:ficados y pueden 

int..erpret.ados indopendient..ement..e conjunt.ament.e. Higgins 
recomienda una lect.ura no consecut.iva, pero ciclica del libro. Por 
lo que el signif"icado de Of"" Celeb:rat.ion o!" Morning est.á en flujo 
const.ant..ement.e, mient.ras el lect.or esco&'e de ent..re dif'erent.es 
relaciones y progresiories. 

Muchas de las imágenes en f'.'1 libro de Higgins describen el 
juego de Just.in en la desnudez conmont.::tjes nat.urales y, as1. 
coloca su paso de la nii"'íez a la madurez con los ciclos t.emporales 
de la Nat.u:raJeza, t.ambién como en relación a las f"uerzas cósmicas 
represent.adas por el I Ching. 

Paul Zelevansky, en The C:ase of" t..he Burial of' Ancest.ors: Book 
I, <El Ca..c;o para el Ent.ierro de Ancest.ros: Libro D, concierne 
t..ambién con las f"uerzas espirit.uaJes cósmicas, pero su libro hace 
una crónica de la hist.oria de personas f"ict icias llamadas 
Hegemonianos, quienos se asemejan a los hebreos dol Viejo 
Test.amont .. o. F.I Jibro I corresponde borrascosament.e aJ Génesis, y 
el drama cósmico que descubre es produciao y dirii:;ido po:..· a.i. 
t.it..irit.ero, quien juega con sus cuarent..a cascos en las cuat..ro 
horas ant.es de la. merienda, y es act.uado por doce co-crnadores, 
incluyendo el art..ist.a, el narrador escolar, el Shaman, el 
sombrerero, <ll sericho hAcodor de mapas, y el proyect.ist..a. La 
narrat.iva se desarrolla por episodios a t..ravés de una secuencia de 
pti.gina.s disoi'índa.s gráfica.mont.e que runcionan como t.iorras 
geográficas para t.ext.os, pict.ogramas, diagramas, simbolos y mapas 
arreglados en const..ant.e cambio de relaciones. Est.e format.o lo hacP 
posible para que Zelovansky explore su proyect.o dosde un número de 
perspect..ivas di:foront.as y para adopt...a1• dif'orent.es punt..os do vist.a 
en el proceso hist.órico qua el describe, Los principales event..os 
t.razados en el libro son la creación de las Four Ed~es <Cuat.ro 
Ext..remidades> riel mundo conocido: el Bindery Wall <Muro del 
Taller). la I-ront.era ent.re el viejo y el nuevo mundo; las Wat.ers 
of" Separat..ion (Aguas de Separación), la cual sirve como una arena 
para la exploración y dispersión; la Oround <Tierra), el plano 
Cisico de la exist..encia, y el Hill <Mont..e), el lugar donde los 
ha~emonianos deben subir. Est..as ext.remidades sirven 
simuJt..áneament..e como post.os indicadores f"isicos, f"ormales y 
espirit..uales, para Zelevansky reproduce no solo las est..ruct..uras 
lit.erarias y met..af'óricas de est..os marcadores sino t.ambién sus 
met..amorCosis en el moment..o: los "est..rat..os del ent..endlmient.o.. que 
son descubiert.os como est.os lugares sagrados lle¡;an a ser mit.icos 
en lugar de f'"uncionales y son t.ransmut..ados en leyendas, rit.uates, 
Uh.ros, parábolas, pint.ura.s, canciones, et.e. Asi la hist..oria 
complet.a de est.as cuat..ro extremidades -y, por ext.ensión, de la 
geografla hegemoniana- est.á cont.enido dent.ro del relat.o de su 
creación. Al QSCriblr el art..ist..a, "pasado, present.e y pot.encial 
exist..en al mismo t..iempo .. en est..e libro. 
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Zelevansky condensa t.iempo y espacio, Bonnie Gordon en su 
ºImage Maps,., condensa t.iempo y cult..ura. Su t.rabajo publicado 
recient.ement.e, The Anat.omy oí t.he "Irnage-Maps" <La Anat.omia de 
Trazos-Imágenes), no un libro art..ist.ico en el sent.ido 
convencional; sino es un t.r~bajo do ref"erencia expliacndo la 
génesis de su imagen y como t.al puede ser comparado con "Not.es and 
Project.s :for t.he Larga Glass•• <Not.as y Proyectos para el Vaso 
Lari¡;o), de Marce! Duchamp. Por más de una década, Goordon ha 
estado explorando los cont.enidos do "Third Unabridged Dict.ionary" 
<Tercer Diccionario Complet.o) de Mary Ann Wobst.er. Examinando las 
et.imologias de palabras y agrupaudo las dof'iniciones del 
diccionario las cuales cont.ienen palabras idónticas, Gordon 
descubrió que el "recurrir a cuent .. os similares de lu¡;ares comunes 
h...imanos sugerian que un sist.em~ orgánico de omblemas y al8gor1as 
sost.endria el contenido evident..e del diccionario y quo enlazado de 
palabras idént..icas podría re1 mir y rehacor alguna semblanza de 
aquella est..ructw~a escon<llda". Ya qu<:.> sus agrupamientos de 
palabras inevit.ablemente su1;erian analor;ias de formas humanas, 
Gordon combinó estos grupos ve:rbalos con una f'ot.osrana extendibla 
semirnatizada dA un hombre adulto anónimo. El resultado es una 
serie de "Trazos-Imágenes": palabras pintadas, las cuales 
represent.an una f'usión de est..as dos formas de lenbuaje y por 
tant.o, intent.an recrear las raices primarias <le la cornunic.=ición 
simbólica humana. 

"The Anatomy of' the lmage-Maps" Es una explicación de uno de 
los libros de art.ist.a más lejos de alcanzar que han sido 
producidos hoy por un artista. Y es, creo, apropiado finalizar 
est.e ensayo con est.e libro porque para t.razar las ratees de 
palabra::; y pint.uras, The Anat.omy oí Imai;e-Maps explora Jos 
origenes concept..ual e imag:inistico de t.odos los libros de art..ist.a 
los cuales combinan palabras e imágenes. 
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PUBUCACIONES INDEPENDIENTES EN MEXlCO. 

Por Folipo Ehrenbers 
Magali Lara 

Es poco conocido acerca del boom que t.uvieron las pequei\as 
edit..oria.les en México, al cual es apenas de hace unos ocho ai'!.os. 
En vist.a de su juvent.ud y de sus relat..ivament.e pocos adept.os, est.e 
movimient.o ha producido no solament.e mac;ni:ficos ejemplos de t..odo 
t.ipo de libros, sino t.ambién de apllcaciones lic;adas que van más 
allá de los l1mit..es est.ablecidos de art..e :fino, dent..ro de la 
cult.ura en su sent..ido más amplio. Para ent..ender las dif'icul-t~ados, 

escribimos est.a descripción, deberemos t.ener en ment..e que hast.a 
muy recient.ement.e no han exist.ido invest..ii;aciones o coleccionist..as 
acerca de la producción de pequef'ías edit..oria~es, privadas u et.ras, 
y eso que un amplio archivo rle libros de art...ist . .a de pequei'a.s 
edit.ori.algs on Mé:Kico -muy incomplet.o- puede so1.~ encont.rado en los 
anaqueles de mi est.udio. 

Para mi conocimient.o t.ambién nada comprensivo, ha sido 
escrit.o acerca de est.e aspect.o da nuest.ro t.rabajo creat.ivo, salvo 
aislados coment.ar-ios o ent.revist.as, breves declaraciones por 
hacedores de libros, y una que ot.ra observación encont..rada en ot.ro 
cont.ext.o. Esas not.as publicadas más allá de nuest.ros limit.es 
puoden ser el primer int.ent..o para hacer revisión de una 
int.eresant..e y complejo fenómeno, el cual para explicarlo, he 
dividido en dos cat.e,;orias: edit..oriales visuales y cdit.oriales 
lit.erarias. 

Ot.ro punt.o que hay qu'l hacer not.ar aqui conciorne a la 
llamada nat.uraleza marginal de est.a act..ividad -y hay mucho debat.e 
sobre ello-. Est.o lo dejo a los socióloi;os del art.e o 
hist.oriadores par:-a definir, si es neces<irio, por la simple razón 
que yo no puado pret.endor cualquier suort.e de objet.ividad, 
viviendo como lo h:.lso, "*º el ojo de la t..orment.a, a menos que ot.ro 
inesperado descendient.e de práct.icas art..i.:;t..icas est.ablecidas 
irrumpa r.apidamont.e en la escona, eso puede luchar en cont..ra de 
diferencias ha.st.a finalment..e ocupar un lus~n~ on la est.ruct.ura de 
la ost.ét.ica acept.ada, la act.ividad do la pequel'ia edit..orial abarca 
un espect..ro de posibilidades amplias para hacer lo mane jable por 
nuest..ros cronist.as, siempre bajo las mejores condiciones. Est.o es 
especialment.o dificil donde no hay infraest.ruct.ura para hablar 
sólamont.e do Mé>dco, dando la práct.ica del art.e, la apadrina el 
Est..ado, a un grado sorpresivo, caras cont.radict.orias desconocidas 
en ot.ros lugares; diré más acerca de est.o más t.arde. 

D1..1rant.o los ai'i.os quo est..uve on Inglat.erra (196B-74), 
esporádicament.e mandé a casa ejemplos de las publicaciones hechas 
por la edit.orial Beau Oest.e, de la cual fu\ ca-fundador, con Chris 
\t/elch, Oavis Mayor y Mart.ha Hellion. 

Coincident.ement..e, una poet..a argent.ina que vive en Nueva York, 
Elen.'l Jordana, est.ableció una operación de una-mujer llamada El 
Mendrugo/Ediciones Villa Miseria y, orsullosa a est..ablecerse en 
México, t..amblén mandó ejemplos de sus publicaciones. De cualquier 
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modo, t.odos ellos han sido recibidos con indiferencia, 
considerados en el mejor de los casos, divert.idos y excént..ricos. 

A mi ret.orno a México en 1974, t.uve bajo mi cargo la 
edit.orial Beau Gest.e y me senLí mot.ivado a seguir de algún modo. 
Como no supe pero me int.eresaba mucho hacerlo con el rompimient.o 
de la ort.odmd.a que prevalece en el art..e mexicano y el cual, y 
comparado a lo que habia hecho en Europa, me sent.1 impedido y, 
sent.1 rest..ringidos a ot.ros art.ist.as de mi generación. Libros y 
publicaciones propias :fueron solament.e mi respuest.a. La manera de 
poner est..o enpráct..ica, lo supe, significaba nadar cont..ra la 
corrient.e. 

Gradualment.e, como yo urdí mi manera ant.erior en la :Cábrica 
de la escena del art.e del pais, mi proyect.o, t..an vago como fué 
-más visceral que práct...1.co- lo doíini y est..uve dispuest.o a disai"iar 
nú est.rat..íJi;ia. La oport..unidad de evont.os, det.erminaron los 
movimient..os t..áct.icos. A mediados dí" 1974, t.uve casa en Xico, una 
pequei"ia mont..ai"ía ciudad en el int.erior del pais. Est.uve cont..rat..ado 
por la UnivE--rsidad de estado de Veracruz, a unas pequei'ias millas 
de camino y, estuve enseriando t..écnicas de mimeósra:fo, 
elect..rost..ática y of':fset... También organicé una edit..orial artist.ica 
escolar. Después me encont..ré envuelt.o en uno de los movimient.os 
laborales que periódicament..e sacuden a la Universidad y la hacen 
sumament.e explosiva. 

A principios de 1967 <asi aparece la f'ocha en el t..ext.o aunque 
la correct..a es 1976), el pint..or Ricardo Rocha me invit.ó a visit.ar 
a sus est..udiant..es en la vieja Escuela Nacional de Art..es Plásticas, 
más conocida como la Academia de San Cá.rlos. Yo les hablé de la 
posibilidad y necesidad de que los art.ist..as publicaran sus propios 
t..rabajos. Como un ejemplo producimos un ensamble llamado El Libro 
de las 24 Horas, el cual consist.e principalment.e de fot..ocopias 
hachas en máquinas que se oncuent..ran en est.ablechnientos. 

Est.e libro, el primero de est..a clas~,pri:mdió la imasinación 
de los est.udiant.es y ellos me convencieron parrl. que les demost..ra:ra 
ot..ras t..écnicas de publicación. Aunque, desr;raciadament..e la 
burocracia de la escuela, simplement.e ocupé un pat.io cubiert..o en 
el corazón do la vic- ja const.rucción o impart.i mi primer senúnario 
de t..écnicas gráficas y, operando una poquof1a prensri.. Enseí'l:é con un 
duplicador de madera hecho a mano o mimeógra:fo al que llamé 
.. Pinocchio". Fui un maestro pirat.a por cerca de seis meses, 
viajando de Xico semanalmente, hast..a que albuien en la 
administ..ración notó est.a act..ividnd y aver!;onzado me invit.ó a 
det..enet•la sin sent..ido. Pero el dai'io se habia hecho: práct.icament..e 
cada uno de mis est..udiant.es fueron a publicar trabajos, muy 
amplament.e involucrando a sus ami Gas sus avent..uras y 
diíundiondo las edit..oriales y la mimoosrana. 

Mient..ras, ca-fundé el ¡:;rupo Proceso Pent.át;ono, el primero de 
los colect..ivos de art..ist..as, formado durant..e esa década, la cual 
sacudió la escena dol art..e mexicano con sus práct..icas y polit.icas 
radicales. Nuest..ros esfuerzos combinados ler;i t.imizaron una 
expansión del espacio para la inort.odoxia, la cual incluyó 
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publicaciones de art.ist.as, Por 1978, est.uve dando conf'erencias, 
SRJT".inarios y t.All&l'&s, no solamGnt.e para ar-t.ist.as visuales, la 
mayoria jóvenes, sino t.ambién para disei'tadores ¡;;ráf'icos de varias 
universidades, not.áblement.e la UniveI'sidad Aut.ónoma Met.ropolit.ana 
<UAM), donde varios amigos . y colegas han ensei'lado. 

No mucho después, est.uve disponible para of'recer un 
curriculum para t..alleres de pequei'ias edit..oriales al minist.ro de 
Educación y en asociación media docena de est..udiant.es 
f'ormados, viajé y ensei'le t.ravés del pais. Est.e desarrollo 
confirmó que est.o es posible para el art..e, para la práct.ica del 
art.e, a ocupar et.ros espacios ademós del limit..éldo que le ha sido 
asignado. 

Un mayor p:robloma en Mé>Cico as el exagerado cent.ralismo 
social, polit.ico y económico, el cual ha caract..eri'7.ado al pais 
desde la Independencia. Por est..a razón, la mayoria del art..e de la 
Nación -en t.odos los ca>.1pos- es aún prC'ducido y dist.ribuido en h ... 
capit.al, forzando a los art..ü;t . .:::is a emigrar de ot..ras ciudades y 
asent..arso aqu1. Par-a la corriont..e principal de producción 
art.lst.ica al menos ese cent.ralismo es convenient.o. Como siempre, 
un escaso y ampUament..e ineducado mercado de art..e no orrece 
hospit.alidad a las innovaciones, de mala volunt.aJ arriesga dinoro 
en cualidades indef'inidas. Genoralment.e hablando, la vanguardia 
art.ist.ica puede desarrollarse solament.e bajo penosas 
circunst.ancias dif"iciles: exist.e un soport.e de ct•lt..ica a 
desarrollos de experlment.ación en el vacio. Y eso no es acumular, 
r;;ea lo que fuere, ni galeria..s emp:ronde<lo:ras dispuest.as a apost..a:r 
en t.alent.o crecient.e, ni f'undacionas privadas, ni ga:rant.ias 
especiflcas dol gobierno, nada. 

Por esas razones, Las univorsidades han sido t..radiciona.lment.e 
un ref'ugio para art.ist..as que est..án al margen y mavericks, quienes 
más o menos pueden depender de un in¡;roso f'ijc.., aunque 
insuficient.e. Pero su posición sin t.ales est.ruct.uras provee una 
medida de maniobrabilidad pe:rmit..iéndole una noc;-ociación para 
publicar o exhibir sus últ..imos t..Pabajos. Esas son práct.icament.e 
las inst.i t.uciones que solament..e ofrecen una red de espacios 
alt.ernat.ivos para nuevas formas y práct..icas de art..e. 

De las varias universidades que conocemos apadrinando t.al 
producción, la más import..ant..e es, indudablement..e, la Universidad 
Aut..ónoma de Mé>dco, la más vieja y grande del pais, Algunas 
universidades jóvenes, progresist.as en la ciudad y ot.ras part.es de 
México y las universidades del Est.<:1do do Veracruz y Puebla, 
t.amblén ofrecen espacios alt.ernat.ivos. 

Un ext.raf'lo desinformado debe I'ocordar primero que el art.e de 
México es generado an circun.st.ancias que difieren grandement..e de 
ot.ras en Est.ados Unidos y Europa. Las dif'erencias incluyen el 
casi cósmico choque, he rodado do una gonoración a ot.ra, de gent.e 
invadida por una nación europea. la cual creció en una f'uerza 
mundial como result.ado de una colonización sangorient.a y rapaz. 

Las repercusiones de est.a explot..aci.ón económica y cult.ural son 
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grandes y deben más o menos ser discernidas a t.ravés del pa1s. 
Est.a condición es más complicada por cont.inuas p1>esiones impuest.as 
por nuest.ra sociedad por una cult..ura ext.rai'1a y manera de vivir -la 
de USA- con quien compart.imo&: una de ló"ls más lar~as f"ront.eras 
exist..ent.es ent..re cualquier pa1s .. 

Como nuest.ra zona nort.e, México ha sido una mezcla, 
fusionando el espaf'iol -que t.ambién es una mezcla- con alguna gent.e 
indigena que fue conquist.ada y mezclada ant..es de est.o. Est.e 
proceso t.orminó con la Conquist.a después del periodo 
colonial: ha cont.inuado con sucesivas olas de inmigrant.es, 
algunas más numerosas que et.ras. 

Desde el si6'lo XV, nuest.ro t.errit.orio ha recibido espaf'ioles 
crist.ianos y sef"ardH .. as. cat..alanes, vascos, después t.urcos y 
libanesos crist..ianos, it.alianos, ..;hines, ingles<?s y Cranceses, 
gran número de "lf:ricanos, algunos i:rlandesos, y siemprG una 
minoria de alemanes. El sig-lo XVII ha sido t.ost..i1;0 del arribo de 
jud1os del est..e y media Europa, esp.:lf"íolcs republicanos, y más 
t..ardo, un consi<lerable número do nacionalisl.as rle et.ros paises de 
América Lat..ina, not.ablcment.e de Colombia, Chile, y Argent..ina, y 
ahora, América Cent..r-al, aunque nuest..ro len¡;uajc, relir;ión y 
hábit..cis se mant.ienen predominant.ement..e el esp<::\i'iol, y ol mat.rimonio 
de d.ist..int.as razas t..iende a alr;una homor;eneización de nuest.ra 
sociedad, graves problemas de clase y raciales exist...on. 

Si después de nuast.ro nacimient..o como nación en 1910, 
llagamos avanzar a t.ravés de la inUependPncia poll't..ica y 
económica da Espai'ia, t.ambién !logamos a su.frir maBacres de los 
Est.ados Unidos, el cual invadió nuost..ro 't..erri t.orio más de una vez. 
Los efect..os de est..a t.urbulcnt..a hist.oria son rcflR-jados obviament.e 
en t.odos nuest.ros esfuerzos art..1st...icos: el chovinismo choca 
cont.inuame!lt.e con el aislacionismo y los osftJeI zos hacia al 
encuent..ro de una idont..idad nacional condon~,dc1 o.1 fracaso por 
nuest.ro pluralismo con int.ant..os do int..ernacionalización. 
Declaraciones o crit.erios con respect..o a nunst...ras a.rt.es son 
práct.icament..e imposibles de hacer, dosrl.rot cualquier int.ent.o 
est.amos sumergidos 6'ran número da las consideraciones 
relat..adas. 

Es dificil doscribir como un;;,s pocas acciones individuales 
r;anaron f'uerza en un colect.ivo. Yo me acerqué a dos dest.acados 
part..icipant.es en esos event.os y les progunt..ó pat'a escribir un 
t.ext.o. En el primero Mag:ali Lara docribo lo que llamamos 
"edit.orialos visuales"; en el segundo, Javier dá cuent.a de las 
"edit.oriales lit.erarias". Ambas exist.en lado a lodo, convergiendo 
una vez en un moment.o sobre t.odo en el área de dist..ribución. Est.o 
deberia ser anot..ado que la edit..orial visual t.iono cuidado de su 
propia producción, haciendo a mano libros desUe el conúenzo hast.a 
el final. Las edit..oriales lit.erarias, por et.ro lado, rara vez 
manuf"act.uran sus propios product.os, conf'iando on pequei"S.os negocios 
de imprent.a para hacer el t.rabajo. Nuest..ros t,res t.est.imonios 
abreviados, dgben t.riangular la información apt"opiada 
in't..roducción para el ext.enso fenómeno. 
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Edit.oriales Visuales. 

Más que al.andar a un est..udio del.aliado de publicac\ones de 
art.ist..as en México, simplement..e ofreceré alsún coment..a.I'io sobre 
unas paquaí'ias edit..oriales cuya producción represent..at..iva se 
desarrolló desde mediados de tOs set..ent..as. En 1980 recuerdo el 
st..af'f" de la revist..a de Ar t..es ·Visuales que organizó una exhibición 
del libro para ARTWORK en Venice, Calif"ornia. Nosot.ros promet..imos 
of"recer unas vist..as del t..rabajo que se empozaba a hacer en ese 
t..iempo. sin det..enerse en las act.it..udes o mot..ivos de ellos. La 

.. int..ención de la exhibición f"ue demost..rar que ese .. movimient..o" 
eKist..e. La mayorla producido por colect..ivos, las publicaciones 
visuales exhibidas indicaron una serie de alt..ernat.ivas las 
dinámicas sost.enidas por la alt..a pollt..ización de los grupos do 
art..ist..as que dominaron la escena del art.o, el cual t.odavia f"orma 
?Jart..e do la inort..odoxia y act..i t..ud independient.e hacia el 
of"icialismo. Miembros de varias edit.oriales explorart)n dif"erent.es 
relaciones ent.re t.ext.o e imagen, y oµcionos en lont;uajes gráficoa 
ios cuales pudieron baj.i;..r le>s cost.os, alt..a velocidad de producciór. 
es posible. La idea de producir múlt..iples f"ué import.ant..e, pero el 
deseo de cont.rolar el proceso de producción y est.abl1o. .. cer 11na 
int..ima relación ent.re el objot.o publicado y ol usuario fué más en 
sus consideraciones. 

Ent..re 1977 y 1978, el grupo SUMA present.ó la primera 
publicación fot.ocopiada, sobre "Lodo int..eresado en imágenec 
1Jrbanas, rescat.aron -no sin t.int.es do nost.algia- t.oda clase de 
imaginaria popular, y reciclar-on eso en sus primeras producciones: 
libros en los cuales ciert..o caráct.er de narrat~iva predomina, por 
medio de secuencias y la repet.ición de imágenes permut..adas. En 
muchas ediciones f"ueron hechas en duplicadores por gent.e no 
f'amiliar a esos libros, est.a nost.algia por la imaginaria urbana es 
nuevament..e f'!ncont..1•ada en el uso repet.ido de lo barat.<"' y papeleria 
decont..inuada, inst.ant..ánoas f"ot..ográficas, vuelt.a de siglo, est.ampas 
de goma asl cc.mo t.eKt..o e imagen t..omadas de 1;acet.as pc..liciacas y 
comics desaparecidos. 

En 1976, Felipe Ehrenberg impart.ió varios cursos en la 
Escuela Nacional de Art..es Plast.icas e inLrodujo el mimeógraf"o 
hecho a mano más conocido como "Pinocchio". En un cort.o t..iempo 
sus seminarios llegaron a ser el principal origen do inspiración 
sabiendo cómo y la iníormdción para la primqra poquei'ía edit..orial 
de art..ist.as. De ast.a manera SUMA nació y dos de sus miembros 
al"rancaron publicando consist.ent..oment.o: Gabriel Macot..ela un 
pint.or y a.r"List..a de mult..i-media, f"undó la edit..orial La Cocina y el 
pint..or Sant..iago Rebolledo firmó sus producciones Agru-pasión Ent..re 
Tierras, un int.raducible t.it.ulo que juega con las palabras 
"'asociaciónº y "pasión"'. 

Trabajando con Ya.ni Pecanins y Walt.er Ooehner, La Cocina de 
Macot.ela publicó ant..olo1;ias poót..icas y cajas gr~lf"icas, hojas 
suelt.as, t..odo en un mimeót,;raf"o viejo Gest.et.ner, y pront..o at.rajo 
jóvenes art..ist..as con varias habilidades. Su primera producción 
d,;u;1c.ans6 &1obro t..oMt.o o im,¡¡gon, eiempro g,yudá.n<loe9 unQ Q lQ ot.rQ o, 
en ocasiones, independient.ement.e de cada una. Est.o nos condujo a 
la publicación de un accident..e periódicament..e llamado Paso de 
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Peat.ones, Al mismo t.iempo, Pecanins, una poet.a visual, produjo 
libros de hojas sueltas en muy limitadas ediciones desde aquellos 
objetos parecidos a ext.raf"íos bot.ones de ropa, abanicos, que ella 
pegó en sus libros, En cont.rast.e al resto de La Cocina, los 
t.rabajos de Pecanins son imbuidos en una especi:fica unidad, 
reminiscencias de cart.as de amor descubiert.as, la núrada vuelta 
at.r-ás en un t.iempo cuando el brocado probó ser buena probada. 

Por su parte, Sant.iago Rebolledo bien podria ser considerado 
el cronist.a de any ctt .. y. Colombiano de nacimient.o, interrumpió 
haca ocho ai'tos su viajo a Nueva York y se est.ableció en México. 
La gonte dice que su gust.o nació para el anónimo de la ciudad y la 
imaginaria descart.ada es prominent.e en sus pinturas y libros de 
a.rt.e, todo lo cual os cara.et.erizado poi" su escrit.ura garrapat.eado 
a mano que recuer-da su per-sonal experiencia. 

De las odit.oriales visuales, La Co-:ina es la mas vieja. 
Algunos de sus colaboradores han, en su moment.o, Cormado sus 
propiéAS edit.oriales. Uno dq esos ca..<;os es el pint.or Emilio 
Carrasco, quion se t=ost.abloció en el norte do Zacat..ocas, dondA en 
asociación con el escf'it.or Albert.o Huerta, .fundó la Rasquet.a, En 
las publicaciones de La Rasquet.a encont.ramos muchas similit.udes 
con el t.rabajo do Macot.ola y Pecanins. Más import.ant.e, aunque, la 
int.enr.ión de Carrasco y Huerta al publicar lo impublicable. 
Viviendo en una ciudad de provincia, ios hace sabedores de ias 
di.ficult.ades que los art.ist.a..s locales t.ienen para hacer su propio 
t.r-abajo, para la intención de abrir canales de dist.ribución. Cada 
vez ellos reciben donaciones por- sus publicaciones vendidas en 
locales modest.oD y en comunidades. El invent.ario de La Rasquet.a 
consist.e en una linea de herranúent.as básicas, sus "Pinocchios" y 
lot.es de papel desechado por la universidad local y oCicinas de 
gobierno. Ellos publican un bolet.in llamado Ahi viene el 
Raacuacbe, y ellos animan a la ,;ent.e a prooiucir en comunidad 
periódicos y ensef\él'n a publicar et.ros, lo cual les da inmediat.a 
relevancia en su vida diaria, 

Poquof'(aa; edit.orialos siguen proli:forando, muchas de ellas 
después del sugest.ivo uso del ºPinocchio"'. 

Ent.re las más import.ant.es son La Flor de Ot.ro Dta, y Tint.a 
Morada. Las caract.erlst.icas de la producción de la Flor de Ot.ro 
Dia son libros objet..o muy renúniscent.es -t.al vez 
inconcient.ement.e-, varios de ellos ant.iguos de impresores que 
práct.lcamante han desaparecido: calendarios ingeniosos, dibujos de 
cine, boJet.os, cajas con :fit;uras quE" salen. Sus iniciadores, 
M.a.rielena Mont.aner y Chac, casi invariablement.e present.e en sus 
post.erior edición, con Jazzay happenigos. Curiosament.e muchas de 
sus publicaciones celebran f"est.ividades nacionales aunque de una 
manera muy part.icular. Sus imágenes son vi~orosas y claras, 
disertadas por Chac especialment.e para duplicarse, muy di:ferent.e de 
Jos que hace La Cocina o La Ra.c;quet.a. 

Tint.a morada, en comparación, sólamente publica revist.as, 
Lacre y Tendedero. Lacre es un ensamblaje de art.ist.as, impreso en 
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ediciones de cien copias, Tendedero publica t..ext.os int..imos, 
t..ext.os indet..erminados, y manuscrit..os ll~nos de correcciones, t..odo 
concient..ement..e visual y m'.JY nost.álgico. Tendedero como 
nuest..ros cuadernos de nii"ios, lleno de simbolos est.ampados y 
est..rellas de oropel como algunas usadas por nuesl.ros rnaest.ros en 
t..areas de casa. La cubíert..a de· la revist..a cambia de ac\1erdo a los 
t..ipos de rót.ulo que consigu.en en viejos est.ablecimien+ ... os del 
cent.ro. Ellos usan est..os mat..eriales porque son barat..os t.rat..ando 
de ºrescat.ar sent..imient..os que est.án desapareciendo" do la memoria 
común. 

Ot..ra consecuencia del movimiont..o de las edit.oriales visuales 
que producen t..rabajos en est..a vona, os la operación de una mujer 
llamada Tres Sirenas. La poet.a Carmen Doullosa viene a ser 
ºvisual•• pues crea libros donde cada uno es un poema. Boullosa 
pone t..ipos y opera una pequei"ia máquina de imprent..a, con 
habilidades que ella dprendió ot..ra peque?ía odi t.ori.al llamada 
Mart.in Pescador. 

Mart.ln Pescador f"ué f"undado por juan Pascoe, quien por va:rios 
ai"i9s ha publicado plaquet..t..es de oxquisiLa poestn en la mejor 
t..radición de imprent.a, p:roducionrlo minúsculas adiciones de finos 
ejemplos de t.ipos hechos a mano junt.o con la encuado:rnación. Tres 
Sirenas, en comparación con et.ras edit..oriales visuales, emplea 
papeles flnos y los libros son terminados a mano, de acuerdo al 
mot.ivo del poema. El concept.o de Boullosa del libro vincula la 
est..recha :relación ent..:re t.oxt.o e imagen, una división que no puede 
ser casual ni divisible. 

Más recient.ement..e, peque1'.as y nuevas publicacionas caseras 
han empezado a publicar el t..ipo de libros do art..ist.a que hemos 
discut..ido arriba. La edit.orial Los Talleres ha t..raido el libro en 
offset. y serit;raf\a por Lourdes Orobet.. y yo, llam..ido "Se escoge el 
t..iempo", que consist..e en t..ext..os sobre fot..o:;rafias; edit.orial 
Ponélope publicó del arList.a Albert.o CasLro Lof'i.ero "Crónica de 
veinte dias". Y en 1984 el Taller de la Escuela Nacional de Art..es 
PlAst.icas de "impresión no provechosa" , en un proyect..o llamado 
.. Imaginarias'', invit..6 a poet..as y art.ist.as a present..ar propuest.as 

·para su posible publicación. 

De esas not.as debe quizá ser concluido que nosot..ros, los 
art.ist.as visuales, podemos imprimir más en menos para os t.iempos 
que vienen. 

33 



CAPITULO II 

TECNICAS DEL GRABADO EN HECO 
BURIL 

Se puede decir que est.a .'t.écnica originó al grabdo en met.al, 
pués es la más ant.igua, aunque ya en la act.ualidad pocos 
grabadores la cult.ivan. 

El buril es herramient.a de acero con una punt,a en f'orma de 
prisma t.runcado <aunque los de diferent.es f'ormas los hay), se 
c;raba sobre el met.al ya pulido, con t.razos derechos, curvos, 
paralelos, cruzados, más o menos anchos y profundos. 

Para est.a t.écnica se ut..ilizan por lo general buriles de 
dist.int.os cort.es; la punt..a de sección cuadrada se ut.iliza para 
lineas curvas; la de sección romboidal, lineas rect.as; la 
rect.ansular para üne.as anchas pero no prof'undas. 

La plancha se puede barnizar- para calcar el dibujo y poder 
ver los t.razos ya grabados. 

La plancha se apoya sobre una almohadilla de piel; el bU.l'il 
es usado poniendo la set.a de mango en el hueco de la mano y 
cogiendo la barra de acero ent..re los dedos, demodo que el índice 
haga presión sobre la arist.a opuest.a a la punt.a y pueda ¡;uiar 
ést.a. El buril debe mant.enerse casi paralelo a la plancha que se 
graba, a los lad.:>s de cada incisión se f"orma una rebaba que es 
necesal'io quit.ar con el rascador. 

El afilado del buril; se hace sobre la piedra de afilar 
cogiendo el inst.rument.o con las dos manos y t.al..lando hacia 
adelant.e y at.rás para obt.ener un ángulo perfect.o. 
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PUNTA SECA 

En est.e proceso simple y direct.o., la imagen es grabada en la 
placa con una punt.a do acero. A pesar desu simplicidad, la punt.a 
seca es capaz de mucha belleza; es probablement.e el más 
aut.obiográf'ico de t.odos los procesos del grabado, porque el 
dibujo es hecho direct.a y muy librement.e. 

Cuando la punt.a se hunde a t.ravés de la placa, hace ranuras ó 
surcos. La prof'undidad y f'uerza del result..ado de la línea depende 
dol met.al ut.ilizado, la punt.a, la presión ejercida, y el ángulo en 
el cual la herramient.a es empuñada. Los elevamient.os de la punt.a 
dan una roba..ha de met.al en los axt.remos <lol SUl"CO, la cual ret.iene 
t.int.a durant.e la impresión y dá la caract.erí.--:t.ica línea 
at.erciopelada, que as cornúnm€'nte asociada con la t.écnica de la 
punt.a seca. La robaba os íac:ilmont.e robajada "'°º el proceso del 
ent.int.ado. limpiado y est.ampado. Como result.ado, las placas ele 
punt.a seca son algo r1~ágile's y son comúnment.e dest.inadas para 
ediciones pequeñas; de ot.ro modo las impresionas largas irán 
aument.ando en variación. 

Cualquier punt.a de acero que no sea demasiado f'rágil puede 
sttr adapt.ado para est.e uso. Algunas excelent..es punt.as han sido 
hechas usando herramient..as eléct.ricas; por ojamplo, una 
herramient.a ehíct.rica vibrat.oria qua punt.ea en alt.a velocidad y 
puede ser ajust.ada para prof'unclidades qu1:1 ha"~á mil huecos en 
núniat.ura, los que ret.endán la t.int.a en la impresión. 

El cobr-e es f'ácU de dibujar-, con buena resist.encia al uso, 
ea el met.al t.radicional para et.a t.écnica, pero en La act..ualidad 
los art.ist.a.s pueden escoger de una variedad que incluye zinc, 
aluminio, lat..ón, est.año, acero blando, plást.icos, masonit.e, y 
muchos ot..ros, 
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MEZZOTINTA 

Est.e procedimient.o t.ambién r-ecibe el nombre de grabado a 19. 
manera negra ó grabado de humo. Fué doscuMe:rt..o por Luis Siegen 
en el si1;lo XVII, y post.e:riorment.e perCeccionado por los ingleses 
durante el siglo XVIII. 

Consist.e en granear la plancha de met.al, ya sea cob:re ó zinc 
de una manera unif'oI"me, con una cuchilla curva de pequeños dient.es 
llamada "be:rceauº, conocida t.ambién como cuna. 

La cuna se balancea seobI"e el met.al hast.a dejar un pel'f'ect.o 
graneado que una vez ent.int.ado nos dá un not;ro pr-of'undo. En 
sebuida se hace el calco del mot.ivo o se dibuja direct.amant..e con 
algún lápiz de color o t.int.a. 

Con "*1 rascador y ul bruñidor ce va eliminando el graneado 
hast.a consecuil' una G'ªma de grises que va del blanco al negro. El 
result.ado fina! no es de cont.ornos lineales sino de manchas, lo 
que le dá un caráct.er mórbido~ que es su caract.erist.ica. 
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EL AGUAFUERTE 

Consist.e en aplicar una capa d.a barniz con base decera sobre 
una plancha de zinc ó cobre. Sobre esa capa se hece una calca del 
dibujo deseado, o bien, se dibuja direct.ament.e con una punt..a de 
acero y post..eriorment.e se le dá un baño de ácido. El resultado es 
un dibujo a línea. 

El barniz ut..illzado es una mezcla de cera virgen, bet.ún de 
Judea y goma alméicisa. Se callent.a al bañe maria y, ya mozclados, 
se viert.e el líquido 'i'O una charola con asua !"ría; en ést..a se 
amasa el barniz en f'orma de barra o do bola. 

?ara aplicar el barniz liquido de a¡;uaf'uert.e se ut..iliza una 
brocha do pelo f"ino y no 9S necesario calent..ar- la plancha, la 
solución de ácido en el cual la placa es at.&cada se llama 
ºmordlent.e" o "baño de ácido". El ácido nít.rico es e! más 
.ampliament..o usado. Las siguiOnt..os proporciones son prá-::t.icas paJ.•a 
at.acar placas de zinc: 1 a 10 (1 de ácidu en 10 part.es de agua) 
para delicadas líneas cont.roladas; 1 a 8 para t.rabajos generales 
de línea, cuando un mederado y rápido at.acado es deseado; 1 a 4 
para líneas at.acadas prof"undament.e. 

El percloruro de hierro es ot..ro ácido que at..aca limpiament.e, 
de pref"erencia se usa para aguafüert.es en cobre. El baño es 
compuest.o de 1 part.e de percloruro de hierro y 1 part.e de agua. 
El at.acado debe ser hecho con la placa sumergida cara abajo y 
descansando en t.rozOs de vidrio. Est.o permit.e que Jos sediment.os 
que se forman queden fuera de ias · líneas; si la placa Cuera 
at.acada cara arriba, los sedimentos podrían acumularse y 
obst.aculizar la acción del ácido. 
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EL AGUATINTA 

Descubiart.a por G. B. Leprice, est.e p.rocedimient.o consist.e en 
depo~it..ar un polvo <resina de Colofonia), de manera unif"orma sobrg 
una placa de zinc o cobre. Se f'ija a la misma por medio del 
calor: enseguida se t.rabaja con pincel y goma laca <a manera de 
bloqueador) el dibujo deseado. 

Un aguat.int.a hecha en zinc alcanzara su máximo de t.ono 
<negro), en cerca de 15 a 20 minut.oc cuando es at..acado en una 
solución de ácido 1 part.e de ácido nít.rico por 9 de agua. 

No es convenient.e usar soluciones da ácido fuert.e porque el 
at.acado es más rápi<io y di:fícil de cont.rolar. 

Los art.ist.as int.eresados en cent.rolar exact.amont.o sus tonos, 
pueden hac~r una escala de "t.iempos-t.onos" la cual pue-::le ser de 
blanco a nec;-ro, midiendo el t.iempo para cada t.onc- deseado. 

Aunque el aguat.int.a es el mét.odo más conocidc.., exist.en ot.ras 
variant.es que bien se pueden emplear como son; laca en spray. Una 
placa barnizada puede ser punt.eada con un cepillo de alambre, 
aguja rulet.as, et.e, para producir áreas t.onales; puede ser pasada 
a t.ravés de Ja prensa con lija para producir ot.ra clase de 
graneado. 
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BARNIZ BLANDO 

Est.a t.écnica es ejecut.ada con un barniz que es sensi t..ivo a la 
pI"esión. Las t..ext.uras presionadas en el barniz producirán 
huella y expuest..o el met..al al ácido se ¡;rabarán dichas t.ext..uras. 

Las líneas dibujadas a t..ravés de un papel puest.o sobre la 
placa, dará la t.ext..ura del dibujo en el papel a la placa y se 
grabará como un ef'ect..o de crayón. Las él.reas t..onales pueden ser 
ejecut..adas por presión de mal.eriales t..ramados o t.ejidos de malla, 
a t.rav0s del barniz blando, y cuando se grabe se bloquean alt:;unas 
áreas de acuerdo a la prorundidad de t.ono que se deseo. 

Un barniz blanrlo se obt..iene agregando a ·un barniz duro para 
a,;ua f'uert..e ciert..a cant.idad de vaselina aólida, sebo o mant.eca. 
Se aplica con rodillo sobre la placa calient..e, t .. ambién se puede 
aplicar con brocha. 

Algunos art..ist..as t..rbajan sobre un papel dell;ado que as 
colocado sobre la placa con barniz blando, con un marr;t:)n de doblez 
sobre el reverso de la placa y doblada en un ext.remo para que el 
regist.ro del t..rabajo sea mant.enido y pueda ser checado de vez en 
vez. El dibujo es hecho direct..ament.e sobre el papel con lápiz, un 
bolígrafo, o est..ilcigrafo. La punt..a del inst..rument..o de dibujo 
roma; verá el barniz de la placa siempre que una ciert..a presión 
sea aplicada, (la mano no deberá descansar demasirldo f"uert..e sobre 
la capa de barniz). Cuando se grabe, las líneas de dibujo o 
marcas impresas hechas con un grano, como t..eKt..ura de crayón, burda 
o Cina dependerán del papel usado. 

Las t..oxt..uras de lana, cort..eza, papel de aluminio, u et.ros 
mat.eri;tles pueden ser t..ransreridos por cont.act.o poniéndolos cara 
abajo sobre la placa con bzrniz blando y pasándola por la prensa 
con menos presión que la usada para empr1m1r. Las a.reas 
t.ext.uradas pueden sr l' def'inidas con bloqueador. 

Cuando la imagen es realizada, la placa es at..acada de la 
misma manera que la descrit.a para el a~uaf"uert.e. 
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AGUAFUERTE AL AZUCAR 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Est..e procedimient.o permit.e que la imai;en sea dibujada o 
pint.ada direct.ament.e, y ello la hace admirable por su libert..ad do 
t.r-abajo a brocha y lineas a pluma de un cal"áct.er calisráf'ico. 

Un dibujo a pluma soluble en agua o a brocha es hecho en la 
placa con una solución cont.enido azúcar, agua y t.int.a china. 
Cuando la imagen ha secado, una capa da barniz Líquido se aplica 
sobre la superf'icie de Ja placa. Cuando ást.a ha secado, la placa 
se sumerge en una charol..::. de agua caliont.e. 

El ag1..>a penet.ra a t.ravés de las áreas dibujadas con la 
solución de azÚCaI> y causa que ella se hinche y se disuelva, 
dejando expuest.o el met.al. El rest.o de la placa se conserva 
prot.vgida por la capa de barniz y no 9,_) at.acará. 

Las áreas expuest.as deden ser aguat.int.adas o de ot.:ra menel"a 
t.ext.uradas pat"a que agaroren t.int.a apropiadament.e. 

Varias f"ormas hay para hacer la mixt.ura de est.e 
procedimient.o: La primora es una mezcla de anilina de cualquier 
color, agua y jabón en pequeñas escamas y en poquísima cant.idad; 
ot.ra es mezclando agua, azúcar- y t.int.a india. Ot.ras sustancias 
como la glicerina y la ,;orna arábiga puedan sa:r usadas variando las 
:fó:rmulas para hacer- técnicas individuales. 
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CAPITULO 111 

EL TEMA DE LA OBRA1 "LOS CAPRICHOS DE LA LOCURA" 
ALGO SOBRE LA LQCURA 

La locura causó gran t.emor a los europeos de la Edad Media. 
En ella se veía una especie de sant.idad, de iliminación, Y en 
ocasiones, de posesión demoniaca. 

Se t.iende a separar a los locos de la población para 
conf'inarlos junt..o a los delincuant..es, porversos y rebeldes. 

Se crean inst.it.uciones alejadas de las Giudades donde 
permanecen encadenados en cuart.os sombríos sin at.ención médica. 
Se han creado lugares de encierro :fuera de las ciudades, pues la 
población t.iene miedo da ser cent.aminada por las emanac:.ionos de la 
locura del et.ro lado de los muros. 

La host.ilidad y e.\ miado hacia los enlermos ment.ales en e! 
siglo XVII, era not.able; el t.rat..amient.o a que eran somet.idos era 
brut.al, pues se consider.aba que al perder la razón se perdía 
t..ambién la condición humana. 

SQ suponía que los locos eran como bost..ias, insensibles al 
dolor, al f'río y al hambre; solo somet..idos por la fuel"za; de ahí 
que la imagen dominant..e sea el lát.igo y las cadenas. 

Dos generaciones más t.arde, las concepciones empezaron a 
cambiar. Al f'inal del siglo XVIII, el escept..iciSmo se ext.endió 
lent..ament..e. 

Europa comenzó a recuperarse de las pest.es y las guerras 
sant..;.s, la Uust.ración comenzó a ganar t.erreno. 

A f'inale:; del si¡;lo XVIII y principios del XIX, el cambio f'ué 
radical: la piedad y humanit.arismo f'ueron considerados más 
e:fect.ivos en el t.rat..amient.v de los en:fermos ment.ales. 

E:n el f'ondo de est.as act.it.udes est.a la t.ransf'ormación social 
que anunciaba la Ilust..ración con su nueva ima¡;en del hombre, 
expresada por los humanist.as. Pinel y Tuke han quedado como el 
símbolo de est..a t.rans:formación quit.ando las cadenas a los locos y 
abogando por un t.rat.o más humano. 

Los grandes re:formadores libraron a los enfermos de sus 
cadenas, pero los confinaron a asilos especiales. Para que la 
locura Cuera objet.o del int.erés cient.i:fico solo quedaba un paso, 

La Psiquiat.ria hizo su aparición· en la últ.itna dticada del 
siglo XVIII, y los pl"'imeros años del XIX. Con Reil en Alemania~ 
Pinel en Francia y Tuke en Int;lélt.el"'ra. 

Con el reconocimient.o de que los en:fermos ment.ales son sere"s 
humanos dist.int..os a los demás, se inicio la hist.oria médica de 
est.as en:fermedades y t.ranst.ornos que han acompañado a la humanidad 
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desde t.iempos ant.iguos. 

Al final del siglo XIX, las t.endencias en la invest.igación 
cient.íf'ica y f'i!osóf'ica f"ueron dominadas pal' el en.Coque 
posit.ivist.a y mecanicist.a. Est.e result.ó ser un f'uerte impulso 
pal""a el desarrollo de la Física y la Biología, obt.eni~ndose 
descrubrimient.os not.ables en el campo de la patoloG'Ía celular, la 
bact.eriología, et.e. En el conocinúent.o d& las causas de los 
desórdenes ment.ales no hubo avances equivalent.es, pués se 
desechaba cualquier implicación psicológica. 

En la primera mit.ad de est.e siglo, dos corrient.es paralelas 
rompioron la aparent.e unidad de Ja psiquiat.ria: una f'ué el 
psicoanálisis, Ja ot.ra, Ja neuroquimica y la f'armacologoia. 

La revolución iniciada por Freud consist.ió en ampliar- el 
campo de la psiquiat.l'ia, abol"dando el est.udio y t.r-at.amient.o poi" 
medios psicológicos de desór-denas no incluidos ant.eriorment.e en el 
cat.álogo de las enf'ermedades ment.alos: la neurosis y algunas 
f'ormas patológicas del caráct.er. 

Hast.a la rTÚt.ad del present.e siglo, predominó un gran 
pesimismo acerca del pronóst.ico de las enfermedades ment.ales, 
vist.as como un dest.ino ineludible, imposible de cambiar. Como 
consecuencia, los enf'er-mos eran gravemente descuidados en las 
inst.it.uciones. 

En los años t.r-eint.as, se desarr-oUaron t.r-at.amient.os como la 
t.erapia eJect.r-oconvulsiva, el coma insuünico y la psicocirugía, 
por-o f"ué a parf..it> de 1952, que se pl"odujo un cambio t>adical con la 
int.t>oducción de 1'ál'macos psicoact.ivos. 

Gracias a est.as dr-ogas, mu..::hos enf'ermos ment.ales pudier-on ser
t.rat.ados eficazment.e, provocando la t.ransf'ormación de los asilos 
en v.ar-da-iet>os hospit.ales ps::.quiát.r-icos. 
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DESARROUA> DE LA OBRA 

t.- Tít.ulo: "LA ESPERA" 
Medidas: 41 X 49 cms. 
T9cnicas empleadas: 
Aguafuel't.e 
Crayón 
Buril 

El grabado est..á Cormado por una 
e>cpect.at.iva. El t.ít.ulo es lacónico ya que 
la imagen, 

pareja que est.á a la 
quiere dar énf'asis a 

t. Se dibujó la imagen sobre una plancha preparada con barniz 
de aguaCut.trt.e: se procedió a darle un baño deácido nít.rico. 

2. Sobre el dibujo grabado se ext.endió una capa de crayón y 
post.eriorment.e se le di6 una baño de ácido. 

3. Se lijó la uuperCicl& del met.al para alcanzar las Ciguras 
y por últ.imo se dieron unos acent.os con el buril y se dió por 
concluida. 

2.- Tít.ulo: "ADAN Y EVA" 
Me<tidas: 41.B )l 53.5 cms. 
Técnicas empleadas: 
Aguafuert,e 
Barniz blanco 
Buril 

t. Se Nlalizó el dibujo al aguaf'uert.e. 
2. Se t.x-abajó el Condo con barniz blanda. 
3, Se dieron algunos acent.os con buril. 

En est.e grabado se t.oma como pret.ext.o el t.ema de Adán y Eva. 
Para lograr el ef"ect.o dramát..ico se ha envuelt.o a las figuras en 
una at.mósf"era de penumbra, queriendo dar la idea de una pareja 
humana confinada al aislamient.o, 

3.- Tít.ulo: "LOS ANTl-HEROES" 
Medl<lás: 36 X 40 cms. 
Técnicás empleada&: 
Acuaf"uert.e 
Punt..a seca 
Buril 

t. Las Clguras y el Cando se dibujaron al aguaCuert.e. 
2. Se dibujaron alcunas part.es de las f'tguras y el f'ondo con 

punt.a seca. 
3, Se ref"orzó en algunas zonas con buril. 

En est.a gr.abado &a bU&ca croar la sensación de soledad, lo 
que ea una const.ant.e en est.a serie de grabados. 
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4.- Tít.ulo: "EL SECRETO DE LA SOLEDAD" 
Medidas: 40.5 X 50 cms. 
Técnicas empleadas: 

t. El dibujo se realizó al crayón aguafuert.e con un rayado 
t.ot.al de la plancha. 

2. Se t.rabajó al crayón sobre las dos f'igUl'"as y después se 
lijó para aclararlas. 

3. Se ut.ilizó aguat.int.a y después se lijó para dejar 
solarnent.e la huella de la t.eKt.UI"a. 

La idea es t.ambién enf'at.izar el sent.imient.o de soledad en las 
dos figuras rodeándoles de un ambient.e sobrio, t.rabajando en su 
mayoría a base de lineas. 

5.- Tít.ulo: .. LA BALADA L>EL PINTOR DE GIRASOLES" 
Medidas: 40 X 5'0 cms. 
Técnicas empleadas: 

t. Se realizó el dibujo al aguaf'uert.e. 
2. Se empleó el aguat.i nt.a sobl"e t.oda la plancha y luego se 

lijó en alf;unas zonas. 
3. Por últ.imo, se dieron unos ret.oques con el buril y se dió 

poi- t.erminada. 

Como el t.ít.ulo lo señala, es una especie de homenaje al 
pint.ol' Vincent. Van Gogh. Aquí se ha buscado crear una at.mósf"era 
sórdida, que nos remit.a al ambient.e de encierro en que se 
encuent.ran los locos. 

6.- TíLulo: "UN MODERNO QUIJOTE" 
Medidas: 40 X 49.7 cms. 
Técnicas empleadas: 

t. Se realizó el dibujo al aguaf'uel't.e 
2. Se t.eKt.uró la imagen por medio de una mant.a de cielo con 

la t.écnica del barniz blando, 
3. Se resinó el f'ondo con grano grueso para lograr una 

aguat.int.a, y post.eriorment.e se lijó el f'ondo para aclararlo. 

Se t.omó como pret.eKt.o el t.ema del Quijot.e. PeI'o en est.e caso 
es un Quijot.e despojado de su armadur-a y de su lanza; mira de 
f"rent.e al espect.ador con su mirada ext.raviada en la locura. 
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7.- Tít.ulo: "LA JAULA DE LAS LOCAS" 
Medidas: 40.7 >< 60 cms. 
Técnicas empleadas: 

t. Se realizó el dibujo .'de las f'iguras y el Cando a la 
aguafuert.e. 

2. Se aplic6 aguat.int.a a t.oda la placa y enseguida se 
procedió a lijar en algunas part.es. 

3. Se aplicó la cuna al ropaje de la pigura del primer plano. 

La idea es represent.ar a .una mujer loca, en el encierro con 
t.oda su crudeza y f'ealdad; se hace énf'asis en el gest.o del 
personaje. 

a.- Tít..ulo: "EL GPJTO" 
Medidas: 40.8 X 50 cms. 
Técnicas empleadas: 

t. Se realizó el dibujo al agua.fuert.e. 
2. Se t.rabajó la imagen al crayón y se procedió a raspar la 

plancha. 
3. Se resinó t.oda la plancha para realizar un aguat.int.a y 

después se lijó para aclarar la imagen. 

En est.e caso se t.rat.a dFJ una sola .figura, la cual ha sido 
t.rabajada de una manera agresiva, grot.esca, haciendo pat.ent..a la 
realdad. 

9.- Tít.ulo; "EL BLUES DE LA GRANJA" 
Medidas: 49.4 X 40 cms. 
Técnicas empleadas: 

1. Se realizó el dibujo de las figuras y el rond-:> al 
aguafuert.e. 

2. Se ut.ili:z.aron las t.écnicas del azúcar y el crayón 
simult.aneament.e. 

3. Se ut.ilizó el aguaf"uert.e para el rondo y los rost..ros de 
!os personajes, '9nseguida se lijó para aclarar algunas part.es. 

4. Por tilt.imo, se empleó el buril para acent.uar los rost.ros. 

En est.e grabado se hace alusión a las granjas, que son 
lugal'es ubicados Cuera de las ciudades donde van a parar los 
enCermos ment..ales que ya no t.iene cui-a. 
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ILUSTRACIONES 
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Lámina 1. "LA ESPERA 11
, L985, a~uafuert.e. 

Lámina 2. "ADAN Y EVA", 1985, aguaf'uert.e. 

Lámina 3. ..LOS ANTI-HEROES .. , 1985, aguaf"uert.e. 

Lámina 4. "EL SECRETO DE LA SOLEDAD", 1987, aguaf"uert.e. 

Lámina 5. "LA BALADA DEL PINTOR DE GIRASOLES", 1987, 
aguaf'uert.e. 

Lámina 6. ..UN MODERNO QUIJOTE", 1988, aguaf'uert.e. 

L:imina 7. "LA JAULA DE LAS LOCAS", 1989, agua!"uorto. 

Lámina 8 ... EL GRITO", 1989,. aguaf'uert.e. 

Lámina 9. "EL BLUES DE LA GRANJA", 1999, agua!"uorto. 
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CONCLUSIONES 

Los medios conque cuent.a. la indust.ria en la producción del 
ibro en la act.ualidad, como ~on el rot.oi;rabado, en el que los 
aract.éres se graban una plancha de cobre por medios 
ot.omecánicos, alcanzando un t.iraje de 20.000 impresiones por 
lOI"a. O bién, el of:fset. que se ut.iliza para la reproducción de 
mpresos publicit.arios y libros; en él la composición se t.ranslada 

a una plancha de zinc y de ella a una de goma, le permit.e 
xcelent.es impresiones. 

Ot.ro medio muy utilizado en la act.ualidad es la fot.o..::opia, 
ue se prest.a a t.iradas reducidas y f'acsímiles: alcanza una t;I"an 
emejanza con el original. 

Ant.e est.os element.os modernos no pueden compet.ir los ant.iguos 
rocedimient.os de impresión, aunque bien sabemos que han est.ado 
st.rechament.e ligados a la hist..oria del libro. 

En base a lo expuest..o ant.eriorment.e, podemos decir que el 
.. ervirse de las t.écnicas t.radicionales del grabado para la 
ealización de un libro de art.ist.a result.a ser medio de expresión 

i an af'icaz que nos propo::-ciona una nueva vía de experiment.ación 
ent.ro de las alt.ernat.ivas que of"rece la gráf'ica en la 
ct.ualidad. 
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