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.2. 

El arte es una be las más graniles manifestaciones oel bombre1 es oecir es una 

oisciplina que la permite percibir e interpretar su realibao para plasmarla en un 

lenguaje artístico. Des o e la prebistoria basta nuestros Oías el bombre se ba manif estaoo 

en -:g con oistintos lenguajes los cuales nos ban pennitibo saber -:g conocer sus Distintos 

mooos be pensar ":!) actuar a lo largo oel proceso bistórico be nuestra civilización. 

Con base en lo anterior, empezaremos a señalar el presente trabajo, con la 

finalibao be bar una ibea general be su estructura -:g be lo que se pretenoe con su 

elaboración. 

Estará confonnaoo por tres capítulos generales que a su vez se oivibirán en 

sus elementos específicos que nos remitirán oe una manera más clara bacia lo que se 

pretenoe analizar. 

En nuestro primer capitulo se bará referencia a la literatura In0ígena1 

concretamente Poesía Inoígena ( narraciones, cantos colectivos etc. ) que nos servirán 

como soporte para la elaboración be imágenes gráficas que conf armaran un libro be 

artista, tomanoo como base los conceptos que se ban maneja/Jo en torno a él ( libro lle 

artista )1 pero sobre tollo estar inmerso en un campo creativo al cual no se babia tenibo 

acceso. 

Está oirigiilo al público en general, be allí la ilecisión lle tomar un tema be las 

raíces oel mismo pueblo sin oesecbar la importancia que este lenguaje artístico ( poesía 

Inoigena ) tiene -:g ba teniilo nuestro proceso bistórico¡ -:ga que gracias a que aún existe 

nos bemos entera/Jo lle su capaciilao creailora -:g sus granoes manifestaciones artísticas. 

En el presente trabajo (libro oe artista) se ¡netenoe mostrar como oos lenguajes 

artísticos ¡mellen tener un punto be fusión entre la imagen -:g la palabra. 
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Para Uevar acabo esto se efigió como tema principal fa poesía inbígena be 

bistintas regiones be nuestro país. 

Sienbo tan amplia ~ tan basta nuestra poesía inbígena fue necesario bacer una 

selección be poemas representativos be algunas regiones entre {as cuales tenbremos¡ 

poesía Huicbof1 poesía Cora1 ¡10esía nábuatf ~ poesía Mazateca. 

Se tomó en cuenta su presentación pero también su contenibo ~a que con base 

en effo se bace una clasificación, bivibiénbofos en poemas be carácter religioso, fifosó~co 

erótico ~ épico. 

Tobas ~ caba uno be los poemas sobre los que se trabajará son be carácter 

anónimo. 

En nuestro siguiente capítulo ( II) analizaremos fo referente a{ libro besbe su 

aspecto trabiciona{ basta Uegar a{ libro be artista¡ para effo fo bemos bivibibo en bos 

puntos. 

En e{ primero be e{{os bescribiremos fas {ibros en genera{1 partiremos be un 

esbozo bistórico que nos ubicara en los comienzos be{ libro ~ continuaremos en sus 

bife rentes momentos basta Uegar a los siglos XIX ~ XX. 

También baremos una breve semblanza be{ libro en México¡ baremos algunas 

befiniciones be fo que es un libro en su carácter trabiciona{ ~ terminaremos este punto 

con una clasificación be los libros en generaf. 

También mencionaremos brevemente aque{{os libros que no Uevan texto ni 

ilustraciones es oecir aqueUos que ban Uamabo ilegibles 

.En nuestro segunbo punto (capítulo bos) entraremos específicamente a{ análisis 

be fo que es un libro be artista ~ sus antecebentes1 así como sus momentos mas 

J-lerminio Rodrrgue2 Sepulvede1 
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signi~cativos1 mencionaremos también algunas ile sus características "9 Íos libros ile 

artista en México "9 sus precursores. 

Finalizaremos nuestro trabajo con (a ilescripción genera( ileÍ proceso ile trabajo 

que se siguió para (a elaboración ile nuestro libro ile artista, es ilecir retomaremos (a 

propuesta ile trabajo ilescrita en e( capítuÍo r. 



1.- LITERATURA INDIGENA 
( Transmisión Ora[ ) 
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En este capitulo comenzaremos bablanbo sobre literatura inbígena1 para 

ubicarnos mejor en nuestro objeto be estubio1 que son básicamente relatos be 

aconteceres inbigenas ( benominabos poemas ) be bistintas regiones be nuestro pais1 que 

nos servirán como soporte para conjugar el lenguaje poético con el lenguaje be grababa 

que conf armará un libro be artista. 

Posteriormente comentaremos be manera mu~ general acerca be la poesía 

inoigena1 como es que ba llegaba basta nuestros bias ~ mencionaremos también los 

temas be los que se ocupaba básicamente para bacer una clasiHcación be los poemas 

que aquí se consiberan como tema principal para la elaboración be los grababas¡ 

importante pues resulta mencionar también alguna be sus características para ubicar 

mejor porqué realmente se les ba benominabo poesia1 aunque su lengua original no se 

conocía como tal ~a que antes be la conquista se consiberaban cantos colectivos. 

En este capitulo se transcribirán ~ se clasificarán los poemas be acueroo a su 

contenibo1 para la elaboración bel libro oe artista solo se tomarán algunos fragmentos 

que besbe mi punto be vista son lo más significativo, ~ que específicamente nos 

remiten al munbo mágico be su cultura ~ se ponbrá énfasis en aquellos que fueron 

elaborabas bajo el consumo bel pe~ote ~ los bongos en el caso be la cultura Huicbol ~ 

Maza teca. 

l-Je-rminio Rodríguei Sepúlveda 
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r.r LITERATURA INDIGENA 

Los grupos inDigenas De México poseen una literatura oral variaDa ~ 

sumamente rica1 que pone De manifiesto su visión Del munDo ~ su f arma ile percibir la 

viila ~ el meDio que los roDea. 

ToDos tienen inDuDablemente un valor estético, histórico, literario, filosófico ~ 

cultural puesto que son el proDucto De una socieilaD DaDa. 

Los relatos trailicionales tienen como característica el ser anónimos, se 

Desconoce su autor ~ mas bien Deben ser concebiDos como creaciones colectivas que se 

transmiten De generación en generación, a través De la traDición oral. 

Algunos poemas llevan en su trama enseñanzas De iliversos tipos, 

convirtiénDose en transmisores De iDeas morales. 

Otros ponen ile relieve iDeas míticas ~ religiosas o bien explican los fenómenos 

De la naturaleza ~ el por que ()e las cosas. 

Para su estuDio se ha iliviDiDo en Diferentes géneros como son: mitos, le~enDas1 
cuentos, memoratas1 creencias, testimonios, ~ le~enDas personales, pero para facilitar 

su lectura ~ comprensión fue conveniente Darles el termino genérico ile relatos o 

narraciones. 

Mitos: Se refieren a la creación, o los orígenes Del munDo ~ los astros1 o las 

activiilailes ()e Dioses, acciones que ocurren en el pasaDo remoto. 

Le~enDas: Por lo general tienen un f onDo histórico, pues tratan un hecho 

ocurriDo en el pasaDo reciente, Dentro Del munDo actual. 

Cuentos: Son siempre relatos ficticios, pueDen ocurrir en cualquier lugar 

J-le,,,minio Rod,,,rguez Sepúlveda 
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Y) en cualquier tiempo con personajes que son animales o seres bumanos. 

Memoratas: Son experiencias suce/)i/)as a quien las narra1 relaciona/)as ¡1or lo 

general con lo sobrenatural. 

Creencias: Son las iDeas que tiene un grupo1 que se relacionan con becbos que no 

tienen una explicación lógica. 

Testimonio: Se refiere a sucesos bistóricos ".9ª sean lejanos o más recientes que 

tuvieron lugar en la comuni/)a/). 

Creencias Personales: Son aquellos que tienen una relación con la vi/)a Diaria1 

que sucwieron a una persona. 

To/)os estos relatos que se expresan en forma estética no ban perDiDo /)e 

ninguna manera su vigencia Y) no poDrán perDerla mientras sigan tenien/)o una 

función Dentro Del grupo que las crea Y) las recrea con el paso Del tiempo¡ ~a que toDos 

ellos se relacionan con Distintos aspectos /)e la religión, la mitología, la naturaleza, las 

creencias Y) las formas De ser Del grupo. 

El mestizaje cultural en México no fue bomogéneo en los Distintos grupos 

inDígenas1 por eso ba"YJ grupos que basta la f ecba conservan en ma",gor proporción sus 

antiguas traoiciones Y) otros en los que el mestizaje es más eviDente. 

Así en los grupos que permanecieron aislaDos por mas tiempo se encuentran 

narraciones oe tipo mítico apega/)as a sus antiguas creencias, mientras que en otras 

pue/)e observarse la fusión /)e las traDiciones narrativas /)e ambas culturas ".9 en otras 

mas existe un claro carácter occi/)ental en sus relatos. Se pue/)e oecir que el 

conocimiento oe la narrativa traDicional oral en México empezó /)es/)e el siglo XVI 

cuan/)o los frailes Y) cronistas transcribieron algunos /)e los relatos que contaban 

J--lerminio Rodrrgue7 Sepúlveda 
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los inbígenas. 

Sin embargo fue basta finales bel siglo pasaba cuanbo se comenzaron a hacer 

recopilaciones be relatos tomabas birectamente be la boca bel pueblo. 



IO 

1.2 Poesía ini)ígena. 

Antes oe la ffegai)a oe los conquistaoores existió una abunoante prooucción 

poética :g ()e elocuencia popular, atesoraoa en la memoria :9 transmitioa oe generación 

en generación oe manera oral que encierra beUísimas expresiones. 

Así como los arqueólogos ban oescubierto múltiples piezas ile arte prebispánico1 

los ~lólogos • :g los lingüistas· ban encontrai)o en bibliotecas oe México :g otros países, 

gran cantiOao oe texto con valor artístico escritos en ii)ioma inoígena. 

"Por ello es posible bablar ()e la literatura prebispánica tanto en lengua nábuatl 

como en lenguas ma:genses ". (r) 

Un factor i)eterminante en la aparición oe estas prooucciones es el alto grailo oe 

civilización en que se encontraban estos pueblos, :ga que poseían un sistema eoucativo 

bien organizaoo :g existía una lengua :g una escritura con características tales que 

permitían basta cierto punto la expresión literaria. 

Tres eran las formas ()e escritura oe los pueblos ()e iOioma nábuatl: " la ffamai)a 

pictográfica que se basa en la representación ()e las cosas¡ los glifos iOeográficos que 

simbolizan ioeas¡ :g finalmente una tercera forma conociOa como fonética · " (2). 

De esta manera los escritores prebispánicos no i)ejaron su testimonio en los 

antiguos cóoices: su mitología, su calenoario1 la alabanza a sus ilioses :g en ~n sus 

momentos bistóricos. 

En los centros prebispánicos ()e eoucación los maestros explicaban las 

• Filólooo: El T'c se OC3ica al es111aio 00 la viM i111clcct11nl, wcial o arlistira i)e mm o varios 1mcblm. 
• LilllJtlista: e que e5tuZlia los fenómeno~ rc{ercnres t1 la cvol11ció11 N al OOsarroUo 00 las lc1111un.~, su liistrib11ción en el 111111100 ~la.\ relacioneJ existc11les 

c11tredfas. 
Ir) tozm1o¡L11ccro. Terre.u1UM.OO.Íeuo11a..;9.litcrlllllm.csJkii10fns. E3. Porn·tt1,MCxico, 197J. p. l..IO 
• Hmética: 1t1rtc 00 fa oramdtiru que c.\t11Ma los w11i00s N articu1Ílciot1c.\. 
(1)opci1.11.2u 



II 

pinturas be los cóbices1 bacienbo que los estuoiantes aprenoieran oe memoria sus 

comentarios. Y así surgió una nueva forma be transmisión sistemática ;g oral que 

pasaba fielmente be generación en generación. 

En los primeros años be la conquista algunos ini'lígenas que habían estubiaoo allí 

aprenoieron el alfabeto latino ~ be esta manera fueron los misioneros, entre los que 

oestaca Era~ Bernaroino be sabagún1 los que recogieron la información histórica que 

por algún tiempo persistió en los inbígenas supervivientes a la conquista. 

Así pues tales fuentes fueron transmitioas oe manera oral a los misioneros, los 

cuales se encargaban be transcribir al castellano, salvanoo así para la cultura 

universal una manera i'le expresión humana oel pensamiento que i'le otra forma 

hubiera perecioo para siempre. 

Los temas que trata la poesía inoígena son variaoos: religiosos, en los que se 

aoora o se ruega a los oioses, épicos, i'laoo el carácter místico-guerrero be{ pueblo 

vienen a ser a final i'le cuentas be carácter religioso. Filosóficos, problemas be la 

existencia, el misterio be la muerte¡ temas variai'los ;g personales, en los cuales el poeta 

babla i'le otro poeta1 canta al amor i'le la mujer~ los hijos ~ a{gunos i'le carácter erótico. 

Una i'le las características ¡irincipales i'le esta poesía es " {a teni'lencia be la 

elevación filosófica, la i'lelicai'leza en la elección be las imágenes, la sencillez ~ el 

laconismo· a veces ver{)a{)eramente refina{)os1 la suaviilai'l {)e la lengua empÍeaba para 

expresar los pensamientos ~ afectos... Una ma;gor exaltación emotiva, los 

pensamientos se oicen con ma~or vehemencia¡ abunilancia lle formas figura/las como 

metáforas, metonimias, símiles comparaciones¡ la presencia oe una me{)iba rítmica o 

verso ~ ciertos proceoimientos estilísticos como son el ilifrasismo ( o sea la expresión {)e 

'L1co11istt10: llfCVC1COllCÍS01 COll1/lrC113ioso. 
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un concepto meDiante Dos términos más o menos sinonímicos )¡ el paralelismo 

(proceDimiento similar que consiste en repetir el mismo proceDimiento en una frase 

completa1 en alguna forma complementaria De la anterior, casi siempre por semejanza 

-:g rara vez por antítesis) -:g el estribillo ( o sea la repetición De un mismo complejo De 

imágenes que cierra la etapa Del pensamiento poemático) " (3). 

De tal manera qwe estos cantos al ser traDuciDos al castellano contienen estos 

elementos -:g por ello se les Da el carácter De poemas. cabe señalar que eran cantos 

colectivos acompañaDos por la Danza, casi siempre, realizanDo así la alabanza bacia 

sus DiviniDaDes. Esta proDucción pereció en su ma-:gor parte al llegar la conquista, por 

que se limitó la alegría De las razas -:g Dislocó su manera De viDa social. 

UniDos íntimamente con el canto -:g la Danza estos poemas tienen un carácter 

rítmico. La Danza es la fuente Del ritmo que se impone en la música -:g ésta a su vez 

transmite a la palabra su propia meDfüa. Por ello poDemos bablar De verso -:g métrica · 

en estos poemas. En nuestro pasaDo existieron los cuicapicque1 que se DeDicaban a la 

elaboración De cantos Divinos, estaban en los templos -:g tenían un salario. 

Aunque esta poesía fue De origen inDivii)ual1 mu;\? pronto paso a la boca De los 

Demás -:g se biza canto colectivo, en la actualfüaD su conteniDo tiene algunas 

variaciones. 

(¡) Garibo~ K, A11ocl M•ria. Pom1rouUÚill:rorillklo.tJ11!cblo.uuiln111.1. Ell. Pomío. c.fec.' &11•11 C11n111m..¡ México, 1!)68. p. 
·Métrica: Arle que trata 00 la mcbk'la o la estructura 00 lru ver.~os1 00 Sll!i especies ~re co11tÍli1uicio11es que 0011ellosse1mOOcn bacer. 

J-le,..minio RodT'fgue2 Sepúlved« 
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CLASIFICACIÓN DE LOS POEMAS. 
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BIENVENIDA A LOS MUERTOS EN SU DÍA 

Totic Manuel 

a tus pies 

estamos cantani>o1 

estamos brini>ani>o. 

Aquí están tus flores 

"3 tus velas. Tómalas, 

te las i>amos 

i>e to()o corazón. 

J-le,,minio Rod,,rguez Sepúlved" 

IS 



PARADISUADIRA UN APARECIDO 

( Xtaba;g: la muerte, la ()josa ()e suiciilas ;g abarcabas) 

¡ ob tú1 hombre ()e Xtaba;g 1 Te ()j tu última comfüa. 

Yo te ()j tus tosta()as1 te ()j tu pinole blanco. 

¡Vete ()e una vez/ Vete a tu sepultura. 

ob hombre ()e Xtaba;g1 no ( te que()es ) aquí. 

El camino final ()e pasos conta()os has ile an()ar1 

oh hombre ile Xtaba-;g. 

Y -;go ¿acaso no te encaminé en tu viaje 

hacia el bajo mun()o1 bacia Xtaba-;g7 

Jamás babrás ()e salir a este mun()o 

ni veras la luz ()el (}ja 

Lo que verás será el bajo mun()o. 

Yo te encaminé por última vez. 

Descansa -;ga en el bajo mun()o1 pues te he ()a()o 
[ para tu viaje con mis ofren()as ]. 

Yo hice tu casa Debajo ()e la tierra. 

Descansa para siempre. 

Yo te ()j tus tostaDas1 tu pinole blanco, 

tu jícara¡ -;go te fas ()i. 

Te irás a la casa Del Hermano Ma-;gor 

en el bajo munilo. 

J--le,.,minio Rodrrguez Sepúlveda 
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Duermes aHá con el Hermano Ma;gor 

ile Nuestro Joven Señor No te queiles aquí viénilome pasar. 

Te ilejé aHá para que te va;gas por el camino bajo. 

Con Xtaba;g queila su nombre, nunca se levanta. 

No babrá ile salir aquí el bombre ile Xtaba;g 

No mires mis pasos cuanilo vengo 

[ por el camino J¡ cuanilo esto;g anilanilo. 

;go te ili tus perros ile guia 

[ para que te Uevaran a[ bajo munilo ]. 

;go te be ilailo toilo [ lo que necesitas J. 

Hasta tu vela te be ilailo para tu viaje a[ bajo munilo. 

Allí tenilrás que ir. Cuanilo estabas acostailo1 

;go te volví [a vista bacia e[ oriente. 

Con el Joven Señor ilef sol [ ilel bajo munilo J. 

Para siempre se ba queilailo el bombre ile Xtaba;g en la 

tierra, 

en la tierra i>el bajo munilo. 

f.-le,..minio Rod,..rgue2 Sepúlveda 

17 



CANCIÓN DEL TA WEAKAME 

So:g el árbol iJel aire 

:g pueilo convertirme 

en bombre :gen mujer. 

De bombre1 me llevo 

a las mujeres. 

De mujer1 me llevo 

a los bombres. 

So:g el borracbo, 

el loco, el más loco iJel munilo1 

:g 710r eso me llaman 

Taweakame. 

Mucbos son mis poileres 

:g así como so:g malo 

también pueilo ser bueno. 

Me visto con iliversas f lores1 

enseño a tocar el violín, 

pero iJeben tolerarme 

porque asimismo 

so:g el borracbo :g el loco. 

No bagan caso ile la grita 

/--jerminio Rodríguez Sepúlvedc< 
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que bago, lle lo que iligo. 

Me gusta anilar en las peñas 

correr en las montañas 

~ usteiles pueilen apreniler mejor 

a tocar su violín 

no baciénilome caso. 

No1 no se volverán locos 

con sólo mirarme, 

no me tengan mieilo1 

~o cargo encima el Tuki, 

un Tuki oe arco iris 

oe guimalilas lle flores, oe ser¡ientinas llameantes, 

lle polvo amarillo~ &riUante. 

Yo enseño a tocar el violín. 

19 



LETANIAS DE MARIA SABINA 

para oHciar en la experiencia be los bongos 

So~ una mujer que [lora. 

So~ una mujer que babla. 

So~ una mujer que ba la viba. 

So~ una mujer que golpea. 

So~ una mujer espíritu. 

So~ una mujer que grita. 

So~ Jesucristo. 

So~ San Pebro. 

So~ un santo. 

So~ una santa. 

So~ una mujer be[ aire. 

So~ una mujer be luz. 

So~ una mujer pura. 

So~ una mujer muñeca. 

So~ una mujer reloj. 

So~ una mujer pájaro. 

So~ una mujer Jesús. 

2.I 



So;g el corazón ile Cristo. 

So;g el corazón ile la Virgen. 

So;g el corazón ile Nuestro Pailre. 

So;g el corazón ilel Pailre. 

So;g la mujer que espera. 

So;g la mujer que se esfuerza. 

So;g la mujer ile la victoria. 

So;g la mujer ilel pensamiento. 

So;g la mujer creailora. 

So;g la mujer iloctora. 

So;g la mujer luna. 

So;g la mujer intérprete. 

So;g la mujer estreffa. 

So;g la mujer cielo. 

So;g conociila e11 el cielo. 

Dios me conoce. 

Toilavía ba;g santos. 

O;ge1 luna. 

O;ge1 mujer- cruz- ilel-sur. 

O;ge1 estreffa ile la mañana. 

2.2. 



Ven. 

Cómo pooremos oescansar. 

Estamos f atigaoos. 

Aún no llega el oía. 
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CANCIONES DE LA EXPERIENCIA DEL PEYOTE 

(a) 

Allá fui en la escalera azul ilel cielo. 

Allá fui ilonile las rosas florecen. 

ilonile las rosas bablan. 

No oí naila. Naila oí. 

silencio. 

:Fui allá ilonile las rosas cantan, 

ilonile los ilioses aparecen 

en la escalera azul ilel cielo. 

Pero no oí naila. Naila oí. 

silencio, silencio. 

( bJ 

Quién sabe por qué 

los cerros se pararon 

allá en Virikota. 

Quién sabe por qué 

los cerros bablan 

allá en Virikota. 



REZO PARA CURAR LA EPILEPSIA 

Fuego veri)e1 niebfa en el aire, 

te bas convertiDo en epilepsia. 

Fuego amarillo, que bas convertfüo en epilepsia. 

Viento Del norte, 

te bas convertfüo en epilepsia, 

una epilepsia causai)a por el sueño1 

niebla blanca te bas convertiDo en epilepsia, 

niebla roja te bas convertfüo en epilerisia. 

Lo i)esataremos1 

nueve veces lo Desataremos, 

lo besbaremos1 

nueve veces lo Desbaremos1 

lo calmaremos, nueve veces lo calmaremos, Señor. 

En una bora1 en meMa bora1 para que se va:ga como una 

niebla, 

que se va;ga como una mariposa. 

¡ Arréglate, pulso granbe l ¡ Arréglate, pulso cbico l 

Los bos pulsos en una bora1 en mebia bora1 

así sea1 Señor. 

Así te acabas [ epilepsia ]1 

sobre trece montañas, 

2.5 



sobre trece (omas1 

abí te acabas e11 mebio be trece fi[as be rocas, 

abí te acabas e11 mebio be trece fi[as be árbo(es. 

2.6 



POEMA EROTICO 



LAS MUJERES DE CHALCO 

Clesafian sexualmente al re-;g azteca Axa-;gácatl1 a ver si así es capaz (Je alguna 

conquista, -;ga que militarmente no logró someter a los chalcas 

A-;g1 mi chiquito -;g bonito reu Axa-;gacatito1 

si (Je veras eres varón1 aquí tienes ClonCle ocuparte. 

¿ Ya no tienes tu ¡1otencia ? 

Toma mi pobre ceniza, anba "-;<) luego trabájame. 

Ven a tomarla, ven a tomarla: mi alegria: 

oh mi hijito bame tú1 hijito mio. 

Entre alegres gozos estaremos rienbo1 

entraremos en alegria, "-;<) -;go aprenberé. 

Tampoco, tampoco ... no te lances por favor, 

oh mi chiquito re-;g Axa-;gacatito ... 

Ya mueves, "-;<Jª bas la vuelta a tus manitas1 

"-;<Jª bien, "-;<Jª bien quieres agarrar mis tetas: 

¡ Ya casi corazoncito mío/ 

Tal vez vas abejar pérbiba 

mi belleza1 mi integribab: 

con flores be ave preciosa 

1-lerminio Rodrrguez Sepúlvedc;¡ 
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mi vientre ";!JO te entrego ... alli está1 

a tu perf oraoor lo ofrenilo a ti en ilon. 

Ven a sacar mi masa, tú re";!) A<lM";f)acatito. 

Déjate que ";!JO te manipule ... 

¡ Aún SO";!) ";!JO ";!) tú eres mi bijito/ 

Dale placer ";!) levanta al gusano nuestro, 

¡ una vuelta ";!) otra vuelta! 

¿No se ilice que eres tú bijito1 

un Águila ";!) un Tigre 7 

¿ Acaso con tus enemigos baces travesuras? 

¡ Después mi bija, /late placer! 

Tal vez así lo quiera tu corazón ... 

¡ cansémonos poco a poco 1 

¿ Qué pues, así me lo baces1 mi amante 7 

V amos baciénoolo así. 

Eres ileberás un bombre ... 

Yo te vine a oar placer, f foriila vulva mia1 



pafailarcito inferior mio. 

Tengo gran ileseo ile[ re~ Axa~acatito ... 

Mira, por f avor1 mis cantaritos fforiilos: 

¡ son mis pecbos l 

Aquí están tus manitas: con esas manos tómame a mi 

Démonos gusto 

En tu cama ile f lores1 en tu lugar ile reposo, 

bijo mio1 poco a poco recuéstate, quéilate tranquilo, 

ob mi cbiquito1 ob mi re~ Axa~ácatf. 

1-jerminio Rodrrguei Sepúlveda 



POEMAEPICO 

l-Je.,..minio Rod-rrgue-z Sepúlvedo 



LA EDAD DE ORO TOLTECA 

Los toltecas, e{ pueblo De Quetzalcóat{1 

eran mu~ experimentaDos. 

NaDa {es era Difícil De bacer. 

Cortaban las pieDras preciosas, 

trabajaban el oro 

~ bacían toDa clase De obras De arte ~ maravillosos trabajos De pluma. 

E11 verDaD eran experimentaDos. 

E{ conjunto De las artes De los toltecas, 

su sabiDuría1 toDo proceMa De Quetzalcóatl... 

Los toltecas eran mu~ ricos, 

no tenían precio los víveres, nuestro sustento. 

Dicen que las calabazas 

eran gra11Des -:g gruesas. 

Que {as mazorcas De{ maíz 

eran tan granDes ~ gruesas 

como {a mano De un metate. 

Y las matas De bleDos1 

semejantes a las palmas, 

a las cuales se poMa subir1 



se pobía trepar e11 eUas. 

También se prooucía el algo1ló11 

oe mucbos colores: 

rojo, amarillo, rosaoo1 

moravo, veroe, veroe azulaoo, 

azul, veroe cfaro, 

amar 
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3.- PROPUESTA DE TRABAJO 
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En cuanto a expresión gráfica el trabajo se irá realizanilo poema por poema, para 

conformar un total ile ocbo poemas con su respectiva imagen, sin preteniler que este 

trabajo caiga en la cuestión ilustrativa. Tales imágenes conformaran un total ile 

ilieciséis páginas ~a que los fragmentos ile poemas irán impresos en serigrafla 1 mas 

iliez paginas en las cuales irán los créilitos1 agrailecimientos1 

Tenilremos un total ile 16 páginas, que irán inmersas en un libro ile artista ilel cual se 

realizarán cinco ejemplares. 

Formato ilel libro 60 x Bo cm. 

Área ile impresión 58 x 45 cm. 

Número ile páginas 16 o más si es necesario. 

solamente irán frentes. 

Se bará un solo tiraje. 

Técnicas ile impresión: xilografla ":!) serigrafia. 

Se imprimirá sobre papel Guarro super alfa ( algoilón ) ~ Brie Eut ile colores. Para las 

placas se trabajará con mailera ile pino ile 9 mm. ~ se bará uso ilel proceso 

fotomecánico para la obtención ile positivos para su impresión en serigrafla. 

Se bará uso ile técnicas mixtas. 

La ¡1ortaila irá cosiila -:g forraila a la manera francesa, con telas alusivas al 

iniligenismo. 

l-Jerminio Rodrrgue2 Sepúlveda 



CAPITULO II. 

NUEVA FORMA DE HACER ARTE. 

1---lerminio Rodrrgue2 Sepúlveda 
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En el presente capitulo analizaremos lo referente al libro besbe su aspecto 

trabicional basta llegar al libro be artista¡ para ello bicbo capítulo se ba bivibibo en Dos 

puntos: en el primer punto hablaremos be los libros en general, partienbo be un esbozo 

bistórico1 es Decir nos ubicaremos en los comienzos Del libro, tomanbo en cuenta el que 

bacer cultural be las antiguas civilizaciones, al uso que le Dieron a los principales 

materiales escriptorios¡ empezaremos con la civilización egipcia ":9 algunas otras ":9 los 

momentos más significativos be la ebab mebia1 continuanbo con el renacimiento basta 

los siglos XIX ":!) XX. 

Haremos una breve semblanza Del libro en México ":9 conjuntaremos algunas 

Definiciones be lo que es un libro o be lo que nos ban enseñabo a entenber por libro 

concluiremos con una clasificación be los tipos be libros que existen. 

En nuestro segunbo punto partiremos be la Definición be lo que es un libro be 

artista ":!) sus antecebentes1 así como sus momentos más significativos Hablaremos 

también be sus características ":9 be revisar los libros be artista en México ":9 sus 

precursores. Para finalizar con una conclusión. 

l-lerminio Rodrrgue2 Sepúlveda 
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1.1 Qué es un libro. 

Una befinición trabicional que nos bice que "este es un conjunto be bojas be 

papel impresas reunfüas en un volumen encuabernabo1 pueben estar escritos en prosa 

o en verso ~ están bestinabos a cumplir biversas funciones be carácter científico, 

literario ~ artístico" (1). 

En cambio en el nuevo arte be bacer libros nos bicen que un libro "es una 

secuencia be espacios, ~ caba uno be esos espacios es percibibo en un momento 

biferente: por lo tanto un libro es una secuencia be momentos" (2). 

El libro es consiberabo como una realibab autónoma, puebe contener cualquier 

lenguaje (escrito) no sólo literario incluso otro sistema be signos. La escritura bel texto 

es sólo el primer eslabón be la cabena que va bel escritor al lector. 

En el arte nuevo el escritor asume la responsabilibab bel proceso entero. 

Hacer un libro es actualizar su ibeal secuencia espacio-temporal por mebio be 

la creación be una secuencia paralela be signos lingüísticos o no. 

En el arte nuevo caba página es biferente¡ caba página es creaba como un 

elemento inbivibual be una estructura en la que tiene una función que cumplir. 

1.2 Breve Historia bel libro. 

Para comprenber mejor la importancia que ba tenibo el libro en el besarrollo be 

la bumanibab conviene remontarnos al que bacer cultural be las antiguas 

civilizaciones ~ al uso que le bieron al material escriptorio como el papiro, 

( 11 Dicclruuu:i<úl1111milo_ikÍaJ.e11011a..E.!¡xnioln.Ari1lo~ Eil. So/"""' Barcefoua1 1!)69. ¡1. 37>.. 
(2 ) carriott uli<e.<. EUIJlll'l/Q_Jl[faOO.fuiccr.lifrrot Rcvi11<1 ¡luml, r.&, 197; 
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el pergamino ~ el papel. 

Los antiguos egipcios transcribían sus conocimientos ~ su literatura en bojas 

tersas ~ flexibles que eran fabricabas a partir bel tallo Cle una planta que los griegos 

llamaron "papiros". crecía abunbantemente en el Delta bel Nilo. 

En el tercer milenio antes Cle Cristo la probucción Cle papiros estaba en pleno 

auge1 se venbían rollos Cle varios metros Cle largo por veinte centímetros Cle altura que 

se enrollaban en torno a una varilla Cle mabera. Lo común era escribir e ilustrar en 

una solo cara1 la más tersa ~ el reverso se recubría con aceite Cle ceClro o resina. 

El texto se iniciaba en el extremo Clerecbo bel rollo, Cle tal manera que al leerlo 

se precisaba Clesenrrollarlo para ir ClescubrienClo la escritura que babía Cle Clos tipos: la 

bierática1 que se utilizaba con rasgos estilizabas en los textos sagrabos1 ~ la Clemoniaca 

o popular. 

Los escribas se valían Cle pinceles ~ calamus (caña tallaba en punta)1 Cle reglas 

para el trazo Cle lineas ~ Cle tinta negra permanente ~ roja para los títulos. El libro en 

f arma Cle rollo prevaleció basta el siglo V Cl. C. 

El inconveniente Clel papiro fue siempre su poca resistencia a los factores 

climáticos, se conserva una proporción mínima Cle papiros gracias a que fueron 

ClepositaClos en las tumbas egipcias. 

En cbina ~a babía importantes manifestaciones artísticas (tercer milenio a.c.) 

inscritas en Diversos materiales como las conchas ~ el bueso1 Cle abí se fue 

evolucionanClo a la utilización Cle tablas Cle mabera1 luego se pasó al empleo Cle la seba 

sobre ella se escribía con manguillas be bambú o pinceles Cle pelo, con la utilización 

Cle tinta negra preparaba con bollín Cle pino ~ cola. 
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También son vignas ve mencionarse fas tablillas ve arciUa que utilizaron los 

asirio-babilonios para vifunvir la escritura cuneiforme procevente ve[ ¡1ueblo sumerio1 

asentaba en Mesopotamia bacía e[ IV milenio a. C1 sobre ellas se escribía estanoo 

frescas 'y) blanvas1 luego se ponían a secar o se les cocía en un borno para enourecerlas. 

En Grecia se utilizaban los rollos oe papiro provenientes ve Egipto s VII a. C. 

un becbo notable fue la escritura alf abé ti ca vino a oesposeer a la lectura é'le su 

carácter sagraoo 

Los griegos oenominaban K.ilinoros a[ roUo Cle papiro 'YJ Íos romanos le llamaron 

volumen. Los más antiguos papiros griegos oatan ile[ s IV a. C. 

En cuanto a Íos romanos al establecer su ilominio ante los griegos se fueron 

llevanilo importantes colecciones é'le sus obras para enriquecer su conocimiento ile [as 

cosas, lo que permitió instaurar en Roma un comercio é'le libro, que si bien fue moilesto 

en el perioilo ile la República alcanzó un gran auge en los tiempos ile[ Imperio. 

Los libreros empleaban para la transcripción ile textos a esclavos 

especia[izailos a quiénes se pagaba un salario. Los libreros por lo general también eran 

eilitores1 ()e esta manera las obras lle9aban a tener amplia circulación. 

Para estas alturas el papiro comenzaba a ser sustituiilo por e[ per9amino le[ 

cuero) que 'Ylª se babia empleaao antes como material escritorio por otras civilizaciones 

pero fue basta el s. III il. C. que en Pergamo se le comenzó a ilar un tratamiento 

especial para escribir sobre éÍ. La mejor piel era fa é)e corilero por su resistencia al uso 

~ a la acción ilel tiempo, con la ventaja ile que poilía escribirse por los ilos laoos 1 Íos 

per9aminos é'le uso múltiple eran frecuentes en la Eilail Meilia ~ se conocieron con 

el nombre ile "palimpsestos" ~ así en e[ s. IV il. C. el per9amino lJesplaza al papiro 

J--1e.,.,minio Rod-rfguez Sepúlveda 
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en {a confección ile libros. 

Al principio el pergamino también se usó e11 rollo como el papiro pero poco a 

poco se le ilio forma ile coilex o cuailerno ile varias bojas cociilas co11 un bilo por un 

lailo. E11 el coilex la escritura ilejaba amplios márge11es e11 blanco que se ilecoraban al 

inicio ile caila capítulo. En el coilex el título aparecía basta el final 1 "3 a partir bel s. V 

b. C. se colocó al principio, otra innovación fue que se empezaron a foliar las bojas¡ 

poco se sabe sobre su encuailernación. 

Por fa época en que los romanos bacían ¡1leno uso bel papiro "3 eventualmente 

i>el ¡1er1:3amino1 en cbina se prooujo la invención i>el papel como consecuencia oe la 

búsqueoa ile un material más iilóneo ~ barato que las tabliffas ile mailera ~ seila1 que se 

babían usailo en cbina basta entonces. 

El arte ile fabricar papel se ilifunilió por toilo cbina al grailo tal que en el s. IX 

se estaban prooucienilo servilletas ilel nuevo material. El imperio cbino se esforzó 

por mantener en secreto el proceso ile su manufactura bacía los extranjeros ~ no puilo 

evitar que el papel fuera conociilo por los árabes que capturaron varios obreros cbinos 

(año 752) ~ el secreto ilejó ile serfo, en el año 793 se empezó a elaborar papel en Bagilail 

~ más ta rile en Damasco. Así se establecieron formatos tipo ile papel "3 algunas 

caliilailes ilel mismo, para usarlo por correo por meilio ile palomas mensajeras. 

Después oe los sielos XI "3 XII los árabes extieni\en el arte ilel papel basta las 

costas llel norte 1\e África ~ 1le abi pasó a Sicilia ~ España. Desi\e estas ciui\ailes se 

oifuni\ió por Europa en el s. XVIII ~ el papel fue 1\esplazanilo grallualmente al 

pergamino¡ para ese entonces el papiro babia ilesapareciilo. 

A partir llel siglo XI la prooucción ilel ¡1apel tuvo un gran incremento 
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a la vez que se mejoraba la técnica oe su fabricación. Las causas fueron 

principalmente la invención oe la imprenta, el oesarrollo oe la mecánica aplicaba ;'!) 

por último las implicaciones oe la Revolución Inoustrial en el siglo XVIII. 

El libro en la Eoao Meoia. 

La oecaoencia oel Imperio Romano en el siglo V ;'!) VI o. C.1 oio lugar a que las 

invasiones oe fos pueblos bárbaros oestrU;iJeran buena parte oel tesoro bibliográfico 

acumulaoo a fo largo oe mucbos siglos. 

La literatura cristiana comenzó a manifestarse junto a la griega ;'!) la latina 

propicio que las comunioaoes religiosas f armaran bibliotecas en las iglesias ;'!) 

monasterios con textos bi6licos ;'!) litúrgicos escritos en griego. De esta manera la 

iglesia oe Roma1 se convirtió en tooa la Eoao Meoia en agente oominante oel libro ;'!) en 

factor importante para la conservación oe la literatura clásica. 

Constantino el granoe (s. IV o. c. ) oeciOió convertir a Bizancio 

(Constantinopla) en gran centro cultural ;'!) funoo una biblioteca con basta literatura 

pagana ;'!) cristiana, en el año 475. 

Los monasterios bizantinos ;'!) las bibliotecas oe Bizancio fueron. veneros 

inapreciables oe manuscritos antiguos para los bibliófilos oel Renacimiento 

(siglos X-XV) '. 

Por otra parte la o roen oe fos Beneoictinos fue sin ouoa la que más se oeoicó al 

estuoio oe los libros antiguos ffevaoa por necesioao oe conocer el griego ;'!) el latín para 

leer la literatura eclesiástica . .. 
·EH los famosos 11101Ul5tcrios Clc[ MOJ-lfe aú,10.s c11 el EQco1 aiíitt .se c11e11e11tra111111os 11.000 11Ulmtscríws a11ti11110.s. Asi 111is1110 en cl mottn.stcrio 00 Siuai 
proce3e el celebre 11rat11L\Crilo 3e la biblia COOcx Si1tt1itia1s1 que bo~ .se e11c11e1llra e11 el Musco Brilll11ico. 
" Sa11 Bettiro {1rnOO cu el mio 529 el que 0Cs7mes fue ll{mttnOO 11w1uts-rcrio 00 Monle casino, eu Itnfia. 
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La cultura monástica apo;galla en el latín bizo que evolucionare la escritura 

cursiva fue allquirienllo grallualmente en los libros lle{ mellioevo características 

nacionales. De las granlles letras iniciales ornamentales ;g coloreallas se pasó a pintar 

escenas completas lle las obras que ejecutaban ilustrallores especializallos. El libro 

bizantino se caracterizó por el interés lle color oro1 el púrpura ;g tonalillalles obscuras. 

Los salmos lle Davill fueron tema pref erillo lle los ilustrallores !siglos XII al XIII). 

su encuallernación era la obra lle hábiles orfebres ;g tallistas, las tapas lle los 

libros se componían lle placas lle mallera llecorallas con marfil, plata ;g oro e 

incrustaciones lle piellras preciosas, artesanía que se empleaba para los libros litúrgicos. 

Para los escritos monásticos se encuallernaba con pergamino o tapas lle mallera 

cubiertas con cuero que se llecoraban en lliversas f armas. Ya en el s. XIV las 

encuallernaciones lle orfebrería se hicieron calla vez más raras. 

En la ellall mellia el oficio más prestigiallo era el lle copiar e ilustrar los 

manuscritos antiguos, en esta época la cultura lle{ libro fue privilegio lle las clases 

superiores llebillo al alto precio lle los libros. 

Al venir a menos la villa monástica en la segunlla parte lle la Ellall Mellia 

lleca;geron las activillalles bibliográficas lle los conventos ;g los estullios lle los monjes. 

Así mismo al cobrar importancia la pintura lle caballete fue oesaparecienoo el 

interés por el libro ilustrallo. 
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El libro en el renacimiento ;vJ siglo XVI. 

En los comienzos oel renacimiento, surge en Italia el interés por los libros en sus 

manifestaciones artísticas, literarias ;vJ científicas. Los bumanistas italianos 

;vJ sus aoeptos recogienoo anteceoentes en Dante se aoentraron en el estuoio oe los 

escritos clásicos para obtener la enseñanza oe su arte, su filosofía ;vJ su concepción oe 

la vioa. 

Petrarca es conociilo como el paore oe la biblió~la. 

En cuanto se refiere a los aspectos oe la f arma las ilustraciones mineaoas oe los 

manuscritos renacentistas se oistinguen por los motivos ornamentales oe la 

antigüeoao clásica. La escritura babia oe evolucionar oe la cursiva carolingea a la 

letra latina oe uso corriente en la actualioao. 

Venecia ;vJ Florencia fueron los centros oel libro con el patrocinio oe los Méoicis1 

se reunió una gran colección oe manuscritos en Gracia. 

Es el momento en que bace su aparición la imprenta en Alemania oel s. XV 

atribu;vJenoo la paternioao oe la imprenta a Juan Gutemberg1 naciilo en Maguncia, 

bacía el último lustro oel s. XIV. La impresión en el papel se realizaba con tinta grasa, 

meoiante la utilización oe una gran prensa ooble. Para 1448 Gutemberg obtiene oe 

Jobann Fust un préstamo oe mil seiscientos florines para la impresión oe la Gran 

Biblia eoitaoa en 14561 en oos tomos que contienen más oe mil ooscientas paginas 

oiviiliilas en oos columnas con letra gótica. También se conoce como Biblia oe 

Mazarino1 por baberse oescubierto en las bibliotecas oe este ministro . De los impresos 

que se le atribu;vJen ninguno lleva su nombre ni la f ecba oe impresión. 



Fust separaDo De Gutemberg inicia sus trabajos con el copista ;v; Dibujante Peter 

sboffer1 ambos eDitan el libro conocii'Jo como el salterio De Maguncia (salmos De DaviD) 

que significó la cumbre De la imprenta primitiva ;v; por primera vez se inserto un 

colof ón1 que inDica el lugar ;v; la fecba i'Je impresión, ;v; el nombre i'Jel eDitor 

;v; el emblema. 

Al ir evolucionanDo el libro i'Je imprenta, se pasó a mecanizar el estampaDo i'Je 

las ilustraciones grabaDas en mai'Jera1 el primero en introi'Jucir esta técnica fue 

Albretcb Pfeister1 en un folleto titulai'Jo El EDelstein1 publicaDo en alemán1 ;v; referencia 

invaluable i'Jel grabai'Jo en maDera que tal beffeza ;v; maestría alcanzaría con Durero 

en sus quince grabai'Jos i'Je la Apocalipsis. 

Italia seria la seguni'Ja ruta i'Je la imprenta. A los países bajos la imprenta llegó 

Después i'Je r470. En Inglaterra fue William Caxton el primer impresor ;v; publicó 

más i'Je roo libros. En Francia a instancias i'Je la Universii'Jai'J i'Je París fueron tres 

alemanes los que funi'Jaron el primer taller tipográfico para la impresión i'Je textos 

latinos . La segunDa imprenta i'Je París la estableció Nicolás Jenson que operó en 

Venecia con anteriorii'Jai'J. En España el primer impreso se bizo en Segovia en r472.. 

Dos aiios más tarDe se imprime en valencia el famoso libro obres e Troves en la bors 

i'Je la Verge Maria. 

Los primeros libros impresos o sea los que salieron i'Je la imprenta (r450-r500), 

reciben el nombre i'Je incunables (i'Jel latín incunabulum1 cuna)1 para ini'Jicar su 

coni'Jición primigenia i'Jel arte tipográfico. Ha:g cálculos que cifran en unos 35000 

las ei'Jiciones i'Jurante este perioDo. • 

Al evolucionar la imprenta, la encuai'Jernación fue encontrani'Jo nuevas 
'El primer 9ratt e.xilo 00 {ibrcria en fn bi51oria 00 la imJJrctlla fue la obra imi!Llción 00 CrÍ.\lo atribuiM a To111ns ~ Kempia, (ec/)a00 en 147~ ~ atllc.s 3e 
ten11inar el sinlo XV M: babiatt becl.10 w eiliciones. 
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formas que conilujeron a {a utilización ile p{ancbas ile meta{ en que una sola operación 

permitían grabar e{ ilecorailo sobre las tapas ile los libros. Las encuailernaciones persas 

'.9 árabes ilestacaron por proceilimientos refinailos. 

En este arte /)estacó e{ veneciano eilitor e impresor AÍilo Manucio quien 

publicó los clásicos griegos ';!) latinos tanto en encuailernaciones eilitoriales ';!) oe lujo. 

Con el Virgilio inicio sus eiliciones en formatos reilucioos '.9 babrían ile seguir un 

Horacio1 un Petrarca ';!) un Juvenal en los que introoujo la letra cursiva Humanística 

ligeramente inclinaba a la ilerecba1 libros a los que se conoce como ·alilinos·. 

Actuanilo bajo el influjo ile Manucio el Francés Jean Grolier realizó trabajos 

que se encuentran entre lo más artístico ilel Renacimiento. También los Giunta fueron 

inf luenciaoos por Manuncio. 

Posteriormente con Cristóbal PÍantin1 francés ile origen, la imprenta vivió un 

momento bri{{ante 1 publicó más ile 1600 obras que tuvieron un amplio mercaoo por 

casi toba Europa ilestacanilo entre e{{as la Biblia políglota en ocbo volúmenes ';!) cuatro 

iiliomas (1569-1575). 

El libro en el XVII. 

El grabailo en cobre fue gananilo terreno en este siglo no obstante que con ilicbo 

proceilimiento las ilustraciones no pueilen ser impresas en forma simultánea con el 

texto por tratarse ile un buceo grabaoo1 se requiere bacer la impresión en ilos tiempos . 

Aunque es una técnica que permite reprooucir con ma';!)or prestancia los originales. 

En las portabas oe los libros se puso en boga el estilo barroco con 



ornamentaciones recargabas con motivos alegóricos. 

Dentro be este estilo, pero aún más artístico Rube11s biseiio magnificas portabas. 

La encuaber11ació11 se volvió más sobria :9 práctica e11 este siglo. 

El pa11orama general be la impre11ta (siglo XVII ) beca'f)ó co11 respecto 

a la centuria a11terior1 lo que puebe atribuirse a que la ma'f)Oría be los países europeos 

se vieron envueltos en besorbenes provocabas por las guerras religiosas. 

Holanba a raíz be su inbepenbe11cia logra e11riquecer su viba cultural :9 

artística co11 una gran labor ebitorial1 que vino a favorecer la bifusió11 bel 

racionalismo filosófico que inaugura Descartes co11 sus obras El Discurso bel Métobo 

(r637)1 Mebitaciones Metafísica (1641)1 Principios be :Filosofía (1644). 

Es a la familia be los Elzevier a quienes les atribu'f)e» las primeras subastas be 

libros valié11bose be la previa bistribución be catálogos. Los impresos be esta familia se 

caracterizaron por su formato rebucibo1 la claribab be sus tipos :9 por su bajo precio. 

Otra empresa Hola11besa1 la casa Blaou (1618-1672) abquirió notoriebab co11 sus 

obras be cartografía :9 astro11omía. 

En Inglaterra se be jo se11tir la i11f lue11cia be los Elzevier sobre tobo en la 

imprenta be la Universibab be oxforb en bonbe vieron la luz be la obras be 

sbakespeare¡ Hamlet (16or)1 Otelo (1604)1 El Re'f) Lear (1605)1 Macbetb (1606). 

En Alemania la guerra religiosa be los treinta aiios bio lugar a un becaimiento 

general en la activibab ebitorial1 las artes gráficas :9 la e11cuabernación. 

En Espaiia también tuvo lugar u11a notoria falta be calibab en la becbura bel 

libro contrastanbo con la excelente literatura be sus granbes escritores :9 poetas que 

alcanzaron pro;oección universal en el cultivo be tobas los géneros. 

t--lerminio Rodrrgue1 Sepú\veda 



49 

Con malos materiales se imprimieron las obras ()e Cervantes 1 Lope ()e Vega, 

etc. La obra ()e Don Quijote ()e la Mancha fue impresa en el taHer ()e Juan ()e la 

cuesta. 

El libro en el siglo XVIII 

La i)ecÍinación general que sufrió el arte tipográfico en Europa i)urante la 

centuria precei)ente empezó a manifestar claros signos ()e recuperación en el siglo 

XVIII. 

En Francia la familia Dié)ot celebres impresores marcan toi)a época en la 

historia ael libro que sus magnificas eé)iciones ()e los clásicos griegos ;'<) latinos, que se 

Mstinguen por su formato pequeño ;'<) calfüa() ()e impresión, ()estaca especialmente 

Fermin Dfüot a quien se atribu;i.Je la invención ()e la estereotipia. 

En la encuai)ernación tuvieron un i)esempeño sobresaliente ;'<) Le Monnir1 quien 

introi)ujo la técnica ()e forrar las tapas con mosaicos ()e piel ()e ()iferente color e 

iniciai)or ael moaelo ()e encaje o "a la ()enteHe". 

Con la revolución Francesa vienen los cambios en ()istintos or()enes ()e la vii)a1 

las bibliotecas eclesiásticas son nacionalizai)as ;'<) transf ormai)as en públicas. En la 

ornamentación ael libros se cancela el estilo Rococó ;'<) se impone un estilo austero 

CU;i.JOS variai)os motivos evocan la Roma Republicana. 

En Italia Juan Bautista Brooni roita el primer manual tipográfico (1788), un 

Horacio (!791) ;'<) un Pai)re Nuestro en 155 füiomas a solicitu() ()e[ Vaticano. 

Jobn Baskerviffe ()io lustre a la imprenta inglesa ;'<) publicó una magnifica 

J-le,..minio Rod,..rguez Sepúlveda 
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ebición be Milton ;g una colección be autores latinos. 

En España Joaquin Ibarra impresor be Carlos III logró el satinaba bel papel 

impreso ;g utilizo una tinta especial compuesta por él. Entre la ebición be sus obras 

bestacan obras be salustio1 la bistoria be España ;g el Don Quijote, consiileraba como 

la obra maestra be arte tipográfico be tobas los tiempos. 

En Alemania Feberico el granoe ocupa un lugar oestacabo entre los impulsores 

bel libro. La ciubab be Dresbe fue un activo centro cultural "tJ be colecciones 

particulares bel libro que babrían be formar la biblioteca real. 

Por ese entonces comenzaba a cobrar importancia la literatura inf anti{ "tJ la 

publicación be almanaques. 

Como ocurre por ese tiempo en París ;g Lonbres se f arman en Alemania varias 

acabemias be ciencia ;g surgen be eff as las primeras revistas científicas, literarias '.9 be 

crítica. Ven la luz las trascenbentes obras be Kant, sobre tobo su crítica be la Razón 

Pura. 

El libro en los siglos XIX ;g XX. 

l!.Í siglo XIX marca un momento importante en la bistoria bel libro, que 

encuentra sus bases en la extraorbinaria creación literaria ;g los abelantos be la 

Revolución Inbustrial1 que conbujeron al procesamiento mecanizaba be la activibab 

ebitorial. 

También tuvo que ver la transformación socio cultural be la revolución 

francesa ;g el pensamiento filosó~co al cual empezó a sumarse la mujer. 
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Empezaron a barse las guerras Napoleónicas, -;g así Napoleón Bonaparte 

escubabo en sus campañas victoriosas amplio cause a sus inquietubes be coleccionista 

be libros -;g be obras be arte, enviabos especiales su-;gos se bieron a la tarea be abquirir o 

incautar granbes cantibabes be libros valiosas -;g raros que alojaban los monasterios 

-;g bibliotecas bel Escorial, bel Vaticano -;g Real be Bruselas. 

Al bloquear Inglaterra Napoleón se bieron alteraciones en el comercio bel libro, 

sobre tobo no pober importarlos be Holanba que era la principal fuente abastecebora 

be Inglaterra. 

El grababo en acero tuvo en I11glaterra u11a etapa fugaz, -;ga que este 

procebimiento bejaba que besear en cuanto a calibab -;g vigor bel grababa ca-;ge11bo en 

besuso1 al perfeccionar la técnica bel galvanizaba be las planchas be cobre, estas son 

burables "t) permiten mejores logros artísticos. 

Tomas Bewick empezó a besarrollar u11a nueva técnica bel grababo en mabera1 

con la mobalibab be que este era be gran bureza1 la bel boj -;g utilizanbo abara el buril, 

así logro un grababo matizabo1 co11 blancos que prebomi11an en la imagen banbo bellos 

efectos al conjunto¡ sus grababos be mamíferos -;g aves contribu-;geron al resurgimiento 

be la ilustración bel libro. 

Alois Senefelber en su búsqueba por nuevos métobos planográficos bescubre la 

litografía (escritura o bibujo sobre piebra)1 empleaba piebra calcárea alisaba . E11 la 

encuabernació11 se va extenbienbo la mobalibab be ettcuabernar los libros ala rústica, 

con cubiertas be cartulina be color. Se bio la ettcuabernación be lujo al estilo Imperio 

que evocaban a la Roma Imperial o al estilo catebral cu-;go mejor expone11te fue 

Tbouve11in. 
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El manual Del librero De charles Brunet1 ~ el bibliómana De charles NoDier1 

inician la tenDencia histórica De la bibliófila en Francia. 

ADemas Del auge literario en Europa OcciDental surgen una ple~aDe De poetas 

~ escritores rusos que babrian De Darle nueva fuerza a la Difusión Del libro ( Puscbkin1 

Dosto~evski1 Tolstoi1 cbejov ~ Gorki)1 También las obras De Darwin1 Hegel, Marx~ 

Nietzcbe contribu~eron. En esta época el libro comenzó a pasar De lo artesanal a la 

inDustria. 

Con la aplicación Del fotograbaDo1 rotograbaDo ~ fototipia1 así como Del off set se 

completa un cuaDro que Da iDea De las granDes transformaciones que se ban operaDo en 

las últimas DécaDas Del siglo XIX. 

Al hacerse realiDaD el linotipo, la aplicación De los métoDos f otomecánicos se 

amplia la capaciDaD De roDaje De las rotativas. Así la prensa se consoliDa como un 

meDio masivo De comunicación ~ De información. 

En esta época la encuaDernación no ba DejaDo De proDucir encuaDernaciones De 

lujo en los que trata De revivir los estilos~ proceDimientos De otros tiempos. También 

aparecieron las tenDencias que inf lu~eron en el DecoraDo De las tapas. 

Breve semblanza Del libro en México. 

Los cóDices prehispánicos son manuscritos con pictografías • De carácter 

iDeográfico eran becbos preferentemente con bojas De papel ámate o con tiras De piel De 

venaDo aDerezaDas con un barniz blanco sobre el cual se Dibujaba ~ coloreaba. 

Eran verDaDeros libros. Constitu~en un alarDe De maestría en el oficio por 

· PiclO(]mfias: RcprCM!ntacio11eJ e.st~izaOOs 3e i\irue.~ t111b1U1les1 astros~ objetos. 
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parte i\e los t[acuilos (i\ibujantes1 pintores) que fo bacían. 

Cói\ices Ma;gas. Cói\ice Dresi\e (ef más antiguo), Cói\ice París o Pereciano1 ;g e[ 

Cói\ice Mai\rii\ o trocorteciano. 

Cói\ices Mixtecas. Becker I ;g II1 Colombino, Gómez i\e Orozco1 Nuttaff1 

sefoen I ;g II1 Vini\ovonensis1 toi\os pintai\os en pie[ i\e venai\o1 son i\e naturaleza 

bistórica ;g genealógica. 

Cói\ices i\e {a Cultura cbo{u{a-Mixteca. Forman e{ grupo los Cói\ices Borgia1 

Cospi1 Fejerbari-Ma;ger1 Laui\ ;g Vaticano B 3773 pintai\os en pie[ i\e venai\o ;g 

posiblemente i\e jaguar. 

Cói\ices Aztecas. Lo conforman cuatro cói\ices e[ Borbónico, [a matricula i\e 

tributos, e[ Tona[amatf i\e Aubin ;g [a tira i\e peregrinación i\e los aztecas 1 toi\as 

pintai\os en pape[ ámate coloreai\os excepto e[ último que está solo a [ines. 

La literatura becba en México en [a época prebispánica conjuga [a visión 

cosmogónica ;g los becbos bistóricos. E[ libro más importante es e[ libro i\e los consejos 

Uamai\o Popo[ vub ;g e[ cbi[am Bafam, obras i\e [a civilización Ma;ga. 

Las cuatro fuentes i\e [a poesía Nabuatf son: veinte poemas rituales, Cantares 

Mexicanos, Manuscritos i\e los romances i\e los Señores i\e [a Nueva España ;g 

Manuscrito i\e los Cantares. 

Sus principales centros fueron Texcoco1 Tenocbtit[án ;g Tfaxca[a. 

La Uegai\a i\e [a imprenta en México se ubica bacia e[ siglo XVI con e[ primer 

[ibro esca[a espiritual para Uegar a[ cielo i\e Esteban Martín impresor¡ se presume ser 

e[ primer libro i\e América. 

Posteriormente se instala Juan Pablos pub[icani\o [a obra Doctrina Cristiana 
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en len9uas mexicas ;<J castellanas ...... escrita por Fra;<J Juan ()e Zumarra9a1 este es el 

primer escrito visto ;<J conociilo. Juan pablos es el primer impresor ile América. 

Otro impresor fue Antonio ile Espinosa quien uso escuilo especial para sus 

eiliciones1 su mejor obra fue Túmulo ile la 9ran Ciuilail ile México (1560). 

Si9uienilo la costumbre española casi toilas las pa9inas estaban impresas a 

plana entera pero cuanilo tenían texto en len9uas inilí9enas iban f ormailas en ilos 

columnas. 

La encuailernación era ile per9amino escribienilo sobre el lomo con tinta ne9ra1 

el título abreviailo ile caila obra. 

En el siglo XVIII se continuó con los mismos métoilos ile impresión ;<J 9rabailos 

ilel mismo si9lo anterior, particularmente ilurante los cuatro primeros ilecenios. 

En el siglo XVIII la trailición ;<J la cultura inilí9ena se incorporaron a los 

elementos españoles ;<J occiilentales. Sur9ió entonces el embrión ilel México 

Inilepeniliente1 la proilucción ile libros fue abunilante1 el estilo barroco preilominó en las 

artes. 

Al comenzar el si9lo XIX no queilaban sino tres imprentas ile las seis que 

babian existiilo en la ciuilail ile México. Al terminar el se9unilo tercio ilel si9lo XVIII, 

se babia llegailo a un lamentable ilescenso en el arte ile imprimir. 

1.3 Tipos ile libros. 

Después ile una investi9ación encontramos que los libros se clasifican en tres 

orani)es orupos: 

J-lerminio Radrrguez Sepúlvedc> 
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-Libros Científicos. 

-Libros Literarios. 

-Libros Artísticos (que bablan sobre arte pero no son libros becbos por artistas). 

Los libros se clasifican por su contenfüo ;g el carácter informativo 

que los representa. 

Sin embargo esa es una clasificación mu;g general ;g traDicional, ;ga que existen 

también otro tipo De libros pero mucbos De ellos no se encuentran en las librerías 

comunes. 

Pero mención aparte merecen aquellos libros que no llevan texto ni 

ilustraciones, es Decir aquellos que reciben el nombre De ilegibles. En este tipo De libros 

se pone un ma;gor cuiDaDo en la elección De sus materiales para llegar a Dar una 

sensación visual ;g táctil. 

Los primeros libros ilegibles están becbos en Distintos materiales ;g fueron 

expuestos por primera vez en Milán en la librería salto en 19501 son ejemplares 

becbos a mano .Uno De estos libros fue publicaDo por el Museum of MoDern Art De 

Nueva York en 1967. 

De esta experimentación sobre las posibilfüaDes visuales táctiles Del libro como 

objeto surgen los prelibros publicaDos por Danesa en Milán en 1980. 

Otro libro publicaDo es Nella notte buia1 eDitaDo en Italia en 1952 ¡ior el 

impresor-eDitor Muggiani. 



2. LIBROS DE ARTISTAS. 
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2.1 Definición 

Para ailentrarnos en este capitulo es necesario conocer la conceptualización 

que se maneja para la alusión ile este tipo ile libros, ~a que no es un libro común ~ 

corriente porque no solo nos remite a leer textos, es ilecir este tipo ile libros nos 

muestra su lectura ilesile el carácter táctil (textura, color, f orma1 etc.) basta la manera 

ile como se presenta en cuanto a su f orma1 los ba~ reilonilos1 rectangulares, 

triangulares, cuailrailos1 seccionailos1 ile iliferentes meiliilas¡ como imágenes ilesile las 

realistas basta las abstractas pero siempre enfocailos a que ilejen una bueUa en el 

espectailor en cuanto a su mensaje, ~ experiencia personal, pero sobre toilo que es una 

posibiliilail mas para el artista bacía su capaciilail creailora. 

Para ubicarnos mejor en sus elementos mencionaremos que no ba~ una 

ilefinición exacta que los encajone ~a que caila uno ile los artistas que ban Uegailo a 

esta experiencia nos ilan su punto ile vista ~ los ilefinen¡ sin ilejar ile lailo sus 

características que los conforman ~ los remiten a tal concepto. 

En cuanto a su ilefinición se ban ilailo varias ~ ile mu~ ilistintos. moilos 1 

corresponilienilo a esta al tipo ile trabajo que se presenta, mencionaremos algunas ile 

eUas para posterionnente pasar bacer un breve análisis ile lo que se cree fueron los 

anteceilentes ile los libros ile artistas. 

''El libro ile artista es un trabajo ile arte en si mismo, concebiilo especialmente en 

fonna ile libro ~ publicailo por el artista mismo. Pueile ser visual, verbal, visual

verbal, con pocas excepciones, es toilo una sola pieza, consiste en un trabajo seriailo o 

series ile iileas ~o imágenes estrecbamente relacionailas1- una exposición portátil-." (1) 

''Es un nuevo moilo alternativo que ¡1ennite el artista burlar el sistema ile 

( 1) L11c~ 1\. Li¡~1<1ri\. Arti.IL'.Llloof,,. El libro ile orlilla se (l<lcc pí•bliro.1!)85, p. 4~ 
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oalerias ~ hacer su trabajo barato ~ accesible. 

Son una nueva forma be literatura visual". (2) 

"Son la contraimaoen be los libros convencionales be la librería be la biblioteca. 

En su forma o estaba corporal son lo cotibia1101 la memoria, el acto reflejo be la cultura. 

Los otros libros tratan be no señirse a las le~es be la naturaleza bibliográ~ca". (3) 

Como pobemos ver tobas ~ caba una be ellas nos hacen referencia ~ nos ubican 

en cuanto a lo que son los libros be artista 1 sin embaroo para la gente común le 

resulta bifícil saber que existen otro tipo be libros que los que comúnmente lee111 por lo 

cual es necesario barles una ma~or bifusió11 ~ que no solo queben como piezas be 

colección. 

En cuanto a mi befinición la expresaría be la siouiente manera: 

El libro be artista es una nueva posibilibab creabora1 be comunicar alouna 

experiencia inbivibual 1 mebiante cualquier biscipli11a be las artes visuales 1 en su 

totalibab son una lectura visual~ brinban una nueva experiencia al espectabor. 

2.2 Antecebentes be los libros be artistas. 

En cuanto a sus antecebentes biremos que no ba~ f ecba, ~a que bes be siempre 

este tipo be trabajos siempre ban existibo claro no con la conceptualización que se 

tiene bo~ en bía1 be esta manera alternativa be hacer arte. 

Sin embargo para ubicamos mejor baremos un breve análisis be la paoina como 

espacio artístico (1909 a la fecbal1 ~a que al parecer es bonbe encontramos la 9énesis be 

los libros be artista. 

{1} slJdle» Rice. Arti.st1.i..Book.s. Palabras e h11noc11cs: Los libros 00 artistas ccnw literatura vi.mnL 1985, p. sg. 
~) Re11m1 R111if. Lo.rntro~fibro.s..nilti11t11.U1pciom:.wu(1ml,,jo..E~ito!Í<IU!)88. l'· I~ 
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El primero en usar la pagina como espacio artístico fue Marinetti (manifiesto 

futurista) "'!) con este uso se Dio el primer paso para bacer asequible el arte a un 

publico Cle masas. Esto se Debió a que a través Cle métoClos tecnológicos moClernos 

toClavía ni siquiera Descubiertos puClieron suscitar interés a un amplio público "'!) así su 

éxito consistió en bacer conocer sus iCleas1 valiénDose De carteles, bajillas, manifiestos "'!) 

perióDicos. En r9ro (8 De Julio) los futuristas repartieron 800¡000 octavillas que 

llevaban por titulo "Contra la Venecia Amante Del pasaClo" o que valió una gran 

publiciClaD para los artistas. Y así creo su propia publiciDaD en forma De revista "La 

Cerba'/ sienClo la ma"'t)oría De sus lectores obreros. De esta manera los futuristas 

lograron cambiar el aspecto Del arte1 la innovación tipográfica fue transmitiénClose 

rápiClamente De un país a otro. 

Los héroes silenciosos Del Derrame Cle iCleas futuristas por Rusia, Inglaterra "'!) 

to Da Europa al comienza Del siglo actual fueron los ferrocarrileros "'!) servicios 

postales,"'!) De esta manera aluDían el sistema De galerías centraDo en París. 

Para estos artistas, el arte "'!) la política constituían una misma cosa1 "'!) el 

experimento tipográ~co en la página les permitía una experiencia visual al mismo 

tiempo que Daban expresión a sus opiniones políticas. En 19231 Lisitzk"'t) "'!) Maiakovsk"'t) 

colaboraron en el libro titulaDo ''.En voz AÍta'/ que estaba DestinaDo a ser leíDo en 

altavoz. 

En la DécaDa De los treinta al igual que los futuristas1 los surrealistas 

publicaban revistas que se Distribuían al público artístico, así como también al público 

en general. 

También ellos se proponen explorar los meDios posibles que brinDaba la 
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nueva tecnología, con el ~n ile llevar el arte a un público mas amplio. Se publica en 

París Minotauro ~ la revista VVV por Anilré Bretton. 

Al llegar la segunila guerra munilial la ma~oría ile los artistas escapan a 

Nueva York en ilonile progresa la tecnología ile impresión off set1 que brinilaba a los 

artistas un meilio casi nuevo para explotarlo. 

Dieter Rot encabezo el resurgimiento ()e las publicaciones ile artista por meilio 

ile sus libros-objeto. Entre 1945-19571 Rot preparo Kinilerbucb (libro para niños), para 

iliversión ile los niños . Dieter Rot exploro toilos los aspectos ilel libro, ilesile su papel e 

impresión a la ilestrucción ile su forma. Entre 1961-1970 creo su literatura salcbicba en 

tripa ile embutfüo1 proilujo libros ile miniatura, usaba toilo lo que babía alreileilor ile él 

en la cultura. 

En los años cincuenta Ra~ Jobnson comenzó a enviar obras por correo ~ 

recibienilo a cambio otras alterailas1 creo su escuela por corresponilencia en Nueva 

York. El servicio postal en los años sesenta ilesempeño un papel funilamental tanto en 

la estampación como en el reparto ilel arte. 

Quien tuvo ma~or éxito en lanzar obras ()e artista al mercai)o en los sesenta, 

fue Sometbing EÍse Press ( activa ile 1964-1974) su propósito era proilucir obras 

ailecuailas para librerías normales ~ ile esta manera llegar a un público ()e masas. 

Pero la obra que ma~or alcance tuvo en esta ilécaila fue sin iluila Graperfruit 

()e Yoko Ono. 

Con apenas menos celebriilai) que Grapefruit1 estaban los libros publicailos por 

Eil Ruscba, entre los que {)estacan veintiséis estaciones ile gasolina 1 toilos los eilificios 

ile Sunset Street1 libro que meilia 640 mts1 iba iloblailo en forma ile acorileón1 salienilo 



61 

oe un conteneoor oe "m;g[ar p[ateaoo". 

En 19681 la activiOao eMtoria[ oe artista Uegó a ta[ graoo que e[ munoo oel arte 

parecía estar a punto Oe una explosión: la palabra era igual en importancia que la 

imagen, el artista estaba bablanoo al público, la ioea encarnaoa en lenguaje era el 

lugar o emplazamiento oe arte. 

En este año ( r968 ) la aventura eoitorial consistía en avisar a los artistas oe 

tooas las partes oel munoo, en el sentiOo oe que poOían enviar sus obras unos a otros 

por meoio oel correo. 

Otro pro;gecto oe publicación que tuvo lugar en 19681 prooujo seis números oe 

una revista, titulaoa SMS publicaoa por Letter Eogeo en Black Press ( nombre oe 

prensa wi{{¡am Cople;g ). Esta revista se componía oe obras oe arte eAmeras1 

encajaoas en su estuche oe cartón. 

En esta breve síntesis no se bizo el análisis oe las siete mil obras que figuran en 

la colección permanente Oe Franklin Furnace ·. 

1.3 Características. 

En este apartaoo mencionaremos algunas oe las características oe los libros oe 

artistas o oe los otros libros, como los Uama Raúl Renan1 así como algunos oe los 

aspectos formales que lo conforman ;g [a relación que existe entre un libro oe artista ;g 

un libro objeto. 

Encontramos que son una nueva forma oe bacer arte1 la innovación ma;gor oe 

estos libros es la ;guxtaposición oe imágenes ;g palabras en una página. 

• Fra11kli11FJmtttce:c.s1m archivo 00 libnM OOartisla que compretWe obr11s 1mblicaOOs reWe 196oa la (ceba 1ior IOl'lru los artida.s acL nn0100. 



Algunos son simples, otros complejos1algunos reflejan tenbencias¡ en bacer libros 

mientras otros representan exploraciones únicas. Ha~ otros que bepenben be una 

emoción bominante ~lo un clima psicológico para crear eslabones entre retratos ~ 

textos. También nos ofrecen, más que una técnica, un mebio para canalizar 

propuestas e ibeas formales ~ be contenibo1 para ello utilizan tobos los recursos 

trabicionales ~ aún los inbustriales. 

En cuanto a sus aspectos formales el libro be artista, al igual que ocurre con 

cualquier otro objeto be arte existe en el munbo be lo hsico como una fusión específica 

be forma ~ contenibo. 

Las formas visuales ~ físicas son componentes funbamentales bel significabo1 

estos rasgos pueben servir como un mobo be befinir el mebio ~ bistinguirlo be otro 

mebio más trabicional, tal como son la escultura ~ la pintura, no es común que el libro 

be artista esté colgaba en las parebes1 su propiebab be mu~ portátil lo convierte en un 

mebio optimo para la bifusión be estilos e ibeas. 

Otra característica formal es la serie be unibabes múltiples bentro be la obra1 

bebe baber más be un elemento ~ beben relacionarse be una forma significativa. El 

becbo be que los libros estén encuabernabos no implica un orben o progresión fija1 la 

ma~oría be los artistas bacen uso be la expectación bel lector. 

Respecto a su probucción se perciben bos categorías importantes: el libro objeto 

único (o be pequeñas series manualmente controlabas) ~ la ebición autoimpresa be 

autor-artista (aquellas que pueben reprobucirse mecánicamente be 500 a más con 

potencial ilimitaba be reebición ~ bistribución munbial). 

Los trabajos únicos pueben incluir libros be apuntes o biario visual, 



incunables simu{aoos. Las eoiciones autoimpresas oe autor-artista pueoen incluir 

lenguajes privaoos1 geografías personales, narrativa oe episooios o secuencias ~ 

ficciones pictóricas, traslaciones oe temas o formas no artísticas, etc. 

Des o e el arte conceptual ~ e{ perf ormance1 se suma al libro oe artista el arte 

postal ~ el arte correo que une al sujeto con el objeto en un mismo gesto¡ ~ así 

prooucción-oistribución-comunicación (~ consumo) son partes inoivisibles oe 

pensar-bacer arte. 

24 Los libros oe artista en México. 

Se señala que e{ {ibro oe artista surge en fa oécaoa oe los 601s aunque sus 

antece0entes se encuentran en los planteamientos fu.turistas oe Marinetti1 la caja 

veroe oe Marce{ Ducbamp1 fas propuestas oe Daoa ~ los surrealistas. Con fos artistas 

conceptuales oe su oesarrollo se aceleró ~ alcanzó gran auge en Nueva Yor~ 

Amsteroam ~ Holanoa 1 cabe mencionar que Alemania oe{ Este Ueva casi treinta años 

elaboranoo libros oe artistas. 

Antes oe la creación oef libro e{ bombre biza los otros libros (prelibros). En 

nuestro país los aztecas bacían SUS pref ibros con pape{ ámate O pie{ Oe venaoo1 los 

cuales son oignos ejemplares oe los libros oe artistas oe nuestros ancestros. 

Son Felipe Ebremberg ~ Marcos Curtix los señalaoos como los antecesores 

oe este movimiento un nuestro país. 

Felipe Ebremberg es el funoaoor oe la Beau-Gest-Libro (libro acción libre)1 su 

estancia ~ contacto con {a gente oe Inglaterra (1968-197 4) fe oio una clara iOea 



ile la creación ile los libros ile artista -:g {a autoeilición. 

Pero su punto culminante fue la construcción oel primer mimeógrafo ile 

mailera llamailo pínocbio1 e{ cual propone como instrumento iileal para que los 

artistas publiquen sus propios trabajos. Es el creailor oel Manual oe{ Eilitor con 

Huaracbes1 ile abí el monte ile Brujo Imprentero¡ ilivulgailor ile {a pequeña prensa a la 

que elevó a un nivel artesanal, la cual es llevaila por toilo el país para su enseñanza 

-:g es utilizaila como berra mienta política -:g cultura{, son famosos sus actos ile 

impresión masiva. 

En cuanto a{ bombre libro, Marcos Kurt-:gcs1 polaco ile nacimiento -:g railicailo en 

México, fue artista ile triple cause: plástico, gráfico e impresor. En sus libros se 

ilifunilen sus iileas meiliante f ábulas1 escritas e ilustrailas por éÍ o pos su bija Anna1 

otros presentan {a concepción plástica ile un libro único -:g efímero meiliante un acto 

bistrionico o bistrionico f abu{esco1 entre estos rituales tres son los más representativos, 

corresponilen a su época estrfüentista. 

-La Rosa ile los Vientos 

- Acción al Meilioilía 

- La Muerte ile un Impresor 

Otro personaje fue Elena Jorilana1 argentina ile nacimiento, impresora ilesile los 

quince años . Elena crea el Menilrugo que trajo a México en 1972 con su carga técnica 

contribu-:genilo con esto al movimiento ileÍ libro ile artista en México. 

Otros ile los artistas que ban participailo en este movimiento son: Manuel 

Zava{a1 No Grupo, Martba Hemon1 Jean Henilrix1 Magali Lara1 Grupo Marco, 

Santiago Revolleoo1 Eiliciones Cocina1 Pe-:gote ":!) {a Compañía1 Arnaloo eoben1 



Francisco Serrano ":!) Mario Lavista1 Enrique estraoa1 Manuel Marin ":!) Brian Nissen. 

Cabe mencionar {a importante {abar que ban oesempeñaoo Yani Pecanins1 

Gabrie{ Macote{a ":!) Armanoo Sainz1 abrienoo {a librería E{ Archivero que se oeoica a 

promover 1 exhibir ":!) venoer {ibros oe artista en {a ciuoao oe México. Y a partir oe 

1986 empieza {a colección Archivos oe{ Archivero. 

Conclusiones. 

Los libros oe artista no son algo nuevo, ":9ª que siempre han existi0o1 no con e[ 

carácter oe[ tal concepto e[ hombre ha siUo creativo ":!) ba becbo evolucionar las formas 

oe la naturaleza, usanoo materiales que tiene a su alcance, los libros oe artista ban 

sioo e[ meoio ioea[ oe la expresión inoepenOiente¡ sin caer en el convencionalismo 

oficia[ oe lo que es un "buen libro'/ ban oespertaoo una corriente gráfica que ba veniUo 

evo[ucionanoo en los últimos años valiénoose oe tooos los meoios posibles para que 

Uegue a las masa. Pero sobre tooo a creaoo un camino propio autónomo sin estar a 

expensas oe tal o cual eoitor. 

Los artistas mismos ban creaoo sus herramientas ":!) sus conceptos para que esta 

nueva f arma oe bacer arte evolucione aun más ":9ª que cava acto cotioiano corresponoe 

a un momento para la creación oe un libro oe artista. 



CAPITULO III 
ELABORACION DE UN LIBRO DE 

ARTISTA 



En este ultimo capitulo vescríbíremos el proceso ve trabajo que se siguió para la 

elaboración ve nuestro libro ve artista así como algunos comentarios breves respecto a 

las técnicas ve impresión que fueron utilizavas ¡ estos comentarios serán mu~ 

generales ~a que realmente el objetivo ve este capitulo es mencionar nuestro proceso 

ve trabajo¡ es vecir retomaremos la propuesta ve trabajo mencionava en el capítulo I ~ 

la vesarrollaremos . 

cabe mencionar que el trabajo en cuanto a expresión grá~ca se ira realizanvo 

poema por poema con su respectiva imagen que sumaran un total ve 16 paginas, ~a 

que los poemas (fragmento) irán impresos en serigrafia ~ conf armaran también una 

pagina, vicba pagina será ve papel trasluciOo albanene o ve papel cbína ve viversos 

colores, mas viez paginas en las cuales irán los crévítos1 agravecímíentos etc1 para 

vamos un total ve 2.6 paginas. Se realizara un tiraje aproxímavo ve 5 libros ve artista, 

cu~as características serán las siguientes: 

Formato ve 60 X Bo cm. 

Área ve impresión 58 X 45 cm. 

Número ve paginas 2.6. 

solamente irán frentes. 

Técnicas ve impresión. Xilografía ~ serigrafia. 

Se imprimirá sobre papel Guarro super alfa ( algoOón )~ papel Brie Eut ve colores. 

Mavera ve pino ve 9 mm. 

En cuanto a su porta va será f orravo a la manera francesa, con telas alusivas al tema 

vel invigenismo. 
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3.1 La Xilografía XJ {a Serigrafía. 

En este punto se pretenile llar una visión genera{ lle fo que son estas técnicas lle 

impresión. Es llecir cuales son sus principios básicos. 

En cuanto a {a xilografía, mencionaremos que es una técnica muXJ accesible XJ 

con gran/les posibiliilailes en e{ campo lle expresión plástica. Es a/lemas la precursora 

lle {a imprenta, corresponile a ella e{ facilitar {a reproilucción lle {ibros1 aquí cabe 

mencionar que en 1460 se bicieron fos primeros graba/los impresos XJ uno lle los mas 

f amasas es {a crónica munilial lle Hatman scbeue{ que contiene casi mas lle ilos mi{ 

graba/los en mallera ( 1493 ) en Nuremberg Alemania ( fig. 1 ). 

Fig l. Crónica Munilial. Hatman Scbeue{. 

1-/erminio Rodrrgue1 Sepúlveda 



Pero ma;gor importancia tiene, por el enriquecimiento ;g el virtuosismo para el 

manejo ile la técnica Alberto Durero ( 1471 - 152.8 ). 

( fig. 2. ). 

Fig 2.. Los cuatro Jinetes oel Apocalipsis Alberto Durero 

~el'minio Rod,.,rguez Sepúlveda 
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Gustavo Doré ( 1832-1882 )1 gran ilustraoor oe obras oe la Literatura 

Universal ( fig. 3 J. 

Fig. 3. Ilustración oe El Ingenioso Hioalgo Don Quijote oe la 

mancba. Gustavo Doré. 

No pooemos vejar oe mencionar a Honorato Daumier que también realizo 

grabaoos en el siglo XIX ( ~g. 4 J ";9 Frans Masereel ( 1889.1972 J que inf lu~e en los 

grabaoores mexicanos oe los años veinte ";9 treinta ";9 lucba con sus imágenes a favor 

oe la paz munoial ( fig. 5 J. 
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Fig 4. El Vientre Legislativo. Honore Daumier. 

Fig 5. El Nuevo Ejercito. Frans Másereel. 

l-Je,,.minio RodTfguez Sepúlved" 



En México es basta la Uegaba be los españoles cuanbo se bio a conocer esta 

técnica, que sirvió para la elaboración be naipes, la creación be imágenes religiosas :g 

posteriormente para {a ilustración be libros como instrumento en {a ebucación be{ 

pueblo. La mas vieja xilografía que se conoce es be{ año r370 es1 EÍ centurión :g bos 

so{babos ( figs. 6 i!J 7 ). 

Fig 6 Juego be Naipes. Grababo a cucbiUo siglo XV. 
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En México es basta la llegaba be los españoles cuanbo se bio a conocer esta 

técnica, que sirvió para la elaboración be naipes, la creación be imágenes religiosas ;g 

posteriormente para la ilustración be libros como instrumento en la ebucación bel 

pueblo. La mas vieja xilografía que se conoce es be{ año 1370 es1 El centurión ;g bos 

soÍbabos ( figs. 6 ;g 7 ). 

!iig 6 Juego be Naipes. Grababa a Cucbillo siglo XV. 
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FifJ 7. Primer Grababa en mabera be nogal (1370 ). 

Pero fue basta 1738 cuanbo formalmente se imparte en la Acabemia be San 

Carlos la clase be erababo en mabera1 impartiénbola el Ineles Georee Pariam ( 1855-

1858 ). 

Pero el ejemplo mas notorio es sin buba el T G P ( taller be la eráfica popular )1 

el cual manejanbo la técnica be linóleum obtiene eranbes loerosYa para 1947 se funba 

la sociebab mexicana bel grababa ( S M G ) cu~os integrantes fueron, Carlos Alvarabo 

Lane, Aneelina Belofü Castro Pacbeco ~ algunos otros. 
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Ejemplo ~el graba~o en relieve ( fig. 9 ). 

acunrcla transH1do del dibujo il ta. plol\nc·hA 

9rnbado de la planchil entintado de la plancha 

,' 
:... .. - - --

r1rcu.ión can b,,_rrm <:!n :9C Jcv<:tntt\ ~l pnpol , 
Vl papel GO!Jl'"';." la plnt\Chñ r1<1.l\'l '•!t?rific:ar li\ CDP1'I 

Fig.9 

1-leT'minio Rod,.,rguez Sepúlveda 



Principio básico ilel grabailo en bueco ( fig. IO ). 

[ _____ __. 
1. Incisi6n 

= 2. Huecos 

---
3. Entintado 

-
,a_ Li.mniado 

D~~::-,:l'" 
5. Impresión 

Fig.10 

El grabailo en bueco es lo contrario ilel grabailo en relieve, consiste en bacer incisiones 

en una plancba ile metal o algún material similar, entintánilose toila la superficie ile 

la plancba ( metienilo la tinta en las incisiones ) para ilespués limpiar ile moilo que 

estas queilen con tinta. Se bumeilece el papel -:g se pone encima ile la plancba. 

Posteriormente se le bace pasar por una fuerte presión1 ilepositanilo la tinta conteniila 

en los surcos ilel papel. 

/--je,,,minio Rod.,..rguei Sepúlved" 



Fig n. Prisionero r Grabaoo en Maoera1 impreso en bueco. 

capoeviUa r960. 
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Ahora bien en cuanto a la serigrafía1 es una técnica que requiere ile bastiilores ile 

iliversos tamaños ";!) pueoe ser ile metal o ile maoera1 los mas resistetttes a la bumeoao 

oel agua. 

En torno a oicbo bastioor tiene montaoa una tela que ¡JUeile ser ile n";!)lon1 seila1 

organza, que ilepenilienilo oel número ile bilos es la calioail ile la impresión. 

J-lerminio Rod,..rguez Sepúlvedc:1 



E11 esta téc11ica se requiere ile u11 rasero, que es el instrume11to co11 que se 

imprime, ba;!J ilos maneras básicas ile trabajar, es ilecir por meilio ilirecto o ile manera 

i11ilirecta en la pantalla. En el primer caso fos trabajos se realiza11 ile iliversas f ormas1 

tenie11ilo como recurso funilame11tal iliversas técnicas ilepenilienilo el tipo ile trabajo 

que se quiera realizar ;9 el resultailo que se quiera obtener, pero básicamente se bace 

uso ile la técnica ilel ilibujo ilirecto sobre la pantalla, co11 múltiples variaciones ;9 

iliversos métoilos. 

E11 el se9u11ilo caso se trabaja fuera ile la pantalla sobre bojas ile película que se 

transporta11 por meilio ile proceilimientos químicos o f otoquí111icos1 ;!Ja que en la 

serieraha la ventaja es que el ilibujo se trabaja siempre ilel lailo ilerecbo, no ba;!J 

11ecesiilail ile invertir la imaeen como en e( erabailo o en la lito9rafía ( fi9. r2 ;9 r3 }. 
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3.2 Estructura interna Del Libro De Artista 

1 ) Formato De Bo x 60 cm. 

Área De impresión 58 x 45 cm. 

,o~--o::= 
60 45 

2 ) Estará conf ormailo De aproxima/lamente 16 paginas 

B poemas + 8 imágenes = 16 paginas 

ro páginas para introilucción1 eilición1 etc. 

3 ) Caila poema irá en una sola pagina, igual que caila imagen. 

o---o;= 
60 45 

Nata: Los poemas serán fragmenta/los, irán escritos a mano para ilarles un carácter 

mas caligráfico "1J al mismo tiempo conf armar imágenes con la escritura para 

una ma;l)or corresponilencia ile imagen-palabra-poe 

D 
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4 l Será compaginailo en números sucesivos ilel 1 al 2.6. 

Caila pagina irá estructuraila con imagen ~ caligrafía, para tener una mejor 

lectura ile los elementos. 

VUELTA 
SEAAN PUROS FRENTES 

IMAGEN PAPEL GUARRO 
( XILOGAAFIA ) 

SEAIGAAFIA (POEMA) 

Solamente irán frentes, la caligrafia ile caila poema será impresa en un papel 

trasluciilo { cebolla, barcino importailo1 aerocop~ o mantequilla importailo ). 

Proceso ile trabajo. 

- Se usara la serigrafia ~ la xilografía como proceso ile impresión. 

- Se imprimirá sobre papel guarro importailo la imagen gráfica { xilografía ) ~ la 

escritura { serigrafía ) sobre papel trasluciilo. 

- Las placas se trabajarán con mailera ile pino ile 9 mm1 ~ se bará uso oel proceso 

f otomecánico para obtención ile positivos ~ negativos. 

- Se bará uso ile técnicas mixtas. 

- Se utilizara color. 

J-1erminio Rod-,,rguez Sepúlveda 



Estructura externa bel libro. 

1 ) Será forraba a la manera francesa. 

2. ) Las cubiertas serán lle tecla lle camba~a. 

3 ) irán cocibas ~ pegabas. 

3.3 P1-oceso lle trabajo. 

Para la elaboración lle nuestro libro1 una vez revisai'Jo1 pasamos a la ejecución 

bel mismo con base a la temática llefiniba¡ para ello tuvimos primeramente que 

empezar a llefinir nuestros materiales ~ elementos que manejaríamos en su 

estructura interna, para 110 bablar e11 abstracto pasamos a la elaboració11 lle u11 

llumm~ el cual nos permitió te11er la visió11 mas clara lle lo que seria 11uestro libro ~ la 

f arma como seria prese11tallo1 claro 110 co11 una llefinitivibai'J ~a que iría sufrienllo 

mollificacio11es a lo largo lle{ proceso lle( trabajo. 

Pero algo que nos quellaba mu~ claro era el lle elaborar un libro lle artista co11 

tolla la libertall llel mu11llo1 sin i'Jejar lle pe11Sar e11 los libros como un eleme11to que 

solamente co11tie11e textos, porque abara babia que llarle otro carácter ~ tratamiento. 

especial~ pla11tear otra alternativa. 

Las lecturas lle Fer11a11i'Jo Benittez me i'Jieron la f aciliball lle alle11trarme e11 este 

tema1 ~ algu11as otras lecturas respecto a los buicboles ":!) otros grupos étnicos. 

Siempre me ba i11teresallo el estullio lle su cosmogo11ía ~ la importa11cia lle sus 

valores culturales. En cua11to a su poesía ( ca11tos colectivos ) me ban llamallo la 



atención aquellas que bajo el consumo bel pei!]ote i!J el uso be los bongos son o fueron 

elaborabas para ese ritual. 

Es Decir que ¡1ara nuestro trabajo partí primeramente bel estubio be su visión 

bel munbo1 para llegar así a la elaboración be las imágenes que se corresponberían 

entre imagen-palabra. 

Posteriormente se bizo una selección be poesías i!J con base en ello empecé a 

elaborar el trabajo gráfico, esto me permitió Definir el numero be poesías ( ocbo ) i!J 

bacer una breve clasificación1 i!J Definir así las técnicas be impresión con las que se 

trabajaría, se inició un estubio fotográfico be algunas imágenes que reforzarían 

nuestra poesía para llevarla a un carácter más gráfico, es Decir se trabajan las 

fotografías i!J be esta manera se tomaron las Definitivas. 

Tobo esto fue posible al acceso i!J al manejo be la fotomecánica1 proceso que 

permitió Definir su tamaño i!J la intención que bebía bar con caba imagen, reforzaba 

con el manejo be la xilografía que son procesos completamente bife rentes. 

Los poemas irán escritos a mano para bar la impresión be un Diario personal o 

notas personales, serán impresos a página entera i!J superpuestos encima be caba 

imagen, como página inbepenbiente. 

De esta manera se pasó a la ejecución Definitiva. 

En cuanto a materiales pobemos Decir que se usaron varios i!J be Diversa ínbole 

pero el soporte principal fue la mabera1 se usó triplai!J be pino be 9 mm. be espesor, 

las Dimensiones bel formato be la placa es be 58 x 45 cm.1 se aplicará color en las 

impresiones i!J por caba poema se manejaran bos placas, una como soporte i!J otra 

calaba para la aplicación bel color. 

t-le'l"minio Rocl,.,rguez Sepúlveda 



En cuanto a las herramientas utilizabas son varias~ con i)iversa función1 pero 

su selección queoa sujeta al tipo oe trabajo a realizar ~ al tamaño oe las áreas a 

trabajar porque ellas nos inoicarán si oebemos usar herramientas granoes O pequeñas 

( fig. I4 }. 

Fig. I4 

\-le-rminio Rod-rrguez Sepúlved" 
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U11a vez trabajaba la placa se besbasta pasamos al e11ti11tabo1 e11 esta fase se 

prepara la platina ( placa be vibrio o metal )1 tinta be impre11ta1 es¡1átula1 un rabillo ~ 

el papel previamente bumebecibo para 11uestra impresiól1. Para la aplicación be la 

ti11ta1 se toma con la espátula, se coloca e11 la plati11a en linea recta exte11biénbola be 

izquierba a berecba, roba11bo el rabillo be atrás hacia abela11te ~ a los labos e11 el mismo 

se11tibo basta que nos be Ul1 so11ibo peculiar, el cuál es i11bicabor be que la ti11ta ~a se 

abbirió al rabillo, ba~ que tener cuibabo be que 110 se sienta cbicloso1 ¡10rque esto i11bica 

que ba~ exceso be ti11ta ~ ello tapará la veta be la mabera1 lo cual 110 bebe suceber. Ya 

e11tintabo el rabillo lo pasamos sobre la placa grababa~ está lista para imprimir. 

( fig.15) 

Fig. IS 
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cabe me11cio11ar que para esta fase es 111UYJ importa11te co11tar co11 los rooi{los 

que cubra11 la 11ecesioao que prete11oemos alca11zar1 YJª que existen oe Diversos 

tamaños YJ los haYJ Duros 'fJ bla11Dos. ( f i9. 16 'f) 17 ) 

Fig. 16 

Fig.17 

1-lerminio Rod,..rgue< Sepulved., 



Antes be pasar a bescribir el proceso be una be nuestras placas be Libro be 

Artista1 biremos que se bio más énfasis en el proceso xilográfico que serigráfico -:ga que 

be alguna manera es el soporte más importante be este trabajo1 sin restarle mérito a la 

serigrafía. 

El primer poema que se empezó a trabajar fue Rezo para curar la Epilepsia 

que será la primera página be nuestro libro. 

Para ello primeramente se tomó una fotografía -:g se trabajó 71ara befinir los 

altos contrastes -:g en torno a ella se bizo una ampliación para befinir aún más las 

zonas be claroscuro, esto se bizo mebiante el proceso f otomecánico. ( fig. 18 l 

Fig.18 
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Posteriormente se pasó el oibujo a la maoera Mnoofe a ésta el tratamiento 

mencionaoo con anteriorioao. 

Abí mismo se empezaron a bacer unas pruebas para oefinir la forma oe la 

escritura oe los poemas, imprimienoo el poema en un acetato para jugar con la imagen 

~ la palabra, en tooos los poemas se ba seguioo el mismo proceoimiento con algunas 

variantes. ( fig. 19 ~ 20 ) 

Fig. 19 

Fig.20 



Una vez taffaba la mabera1 se pasó la misma imagen a otra placa para 

realizar el registro, la cual nos sirvió para trabajar el bueco ":!) aplicar el color. Previo 

a ello be la misma mabera se realizó un recuabro be registro. ( f ig. 11 ) 

Fig. 2.I 

Ya pasaba la imagen a la segunba placa se empezó a trabajar el bueco 

aplicanbo pasta automotiva ":!) al mismo tiempo aún sin secar se fueron imprimienbo 

sobre la pasta algunas lagartijas con previa unción be aceite belinaza1 

basta ffenar los buecos propuestos. Posteriormente se bizo un calabo que bivibió 



a la placa en Dos partes para la aplicación Del color ;ga que como base tenDremos la 

placa anterior para la aplicación Del negro. ( fig. 22 ;g 23 ) 

Fig. 22 

Fig. 23 
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Para la impresión ile estas placas se entinta primeramente :i; primero se aplica 

el color, para posteriormente aplicar el color negro. ( fig. 14-26) 

Fig. 24 



Fig. 25 

Fig. 26 

1-jerminio Rodrrgue> Sepúlveda 
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En general este es el proceoimiento básico con el que se trabajara la ma~oría ile 

las placas, a continuación se muestran algunas fotografías ( fig. 28-37 ) 

Fig.27 

1--jerminio Rodrrguei Sepúlved" 
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Fig. 18 

Fig. 19 
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Fig.30 

Fig.31 



~------.---------~ 

Fig.32 Fig.33 

Fig.34 Fig. 35 
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Por otra parte la impresió11 oe la serigrafía se oecioió que los fragme11tos oe 

poemas 110S oiera11 la pauta bacia la image11 ":!} que la escritura co11formara oe ma11era 

i11oepe11oie11te la f arma oel oibujo, oicba escritura va ir becba a ma110 para oar la 

i11te11ció11 oe Ul1 oiario perso11al O ma11era oe 110tas perso11afes. 

U11a vez realizai>o el i>ibujo oe la escritura se uso el proceso fotomecá11ico para 

la obte11ció11 oe positivos ":!} tra11sportarlos a la pa11talla serigráfica. ( fig. 36-39) 

Fig.36 Fig.37 



Fig.38 Fig.39 

l-ler'minio RoJ,..rgue2 Sepú/veda 
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Para transportarlo se uso el proceilimiento ile la f otoemulsión que se realiza 

bajo coniliciones obscuras. ( fig. 40 ) 

Fig.40 

Posteriormente se pasa al proceso ile lavailo para ilesecbar la emulsión ~ queile 

ilescubierto lo que se imprimirá1 '9 ile esta manera queila listo nuestro bastiilor para 

empezar a imprimir. ( fig. 4r ) 

Fig.41 
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Para la impresión se ilebe contar con tintas para serigrafía1 que las ba~ para 

iliferentes usos1 para este trabajo se utilizaron tintas para cartel. ( fig. 42 ) 

J!ig. 42 

Y finalmente se bace el proceso ile impresión ~ el secailo. ( fig. 43 -44). 

Fig. 43 Fig. 44 
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Una vez terminaba el proceso be impresión¡ tanto en el grababa como en la 

serigrafía1 se comenzó el proceso be empastaba. 

Este empastaba se realizo a la manera francesa1 cocibo ~ pegaba por uno be sus 

labos1 el cocibo se realizo con bilo caflamo1 ~ el ¡1egabo se hizo con pegamento para 

encuabernación1 se abrirá be berecba a izquierba1 las ta pasa se forraron con tela be 

camba~a1 ~a que por las be sus impresos nos muestran ciertos motivos inbígenas. 

A continuación se muestran algunas imágenes be nuestro libro ~a terminaba ~ 

con esto se finalizo el proceso be nuestro trabajo. ( :Fig. 45 ~ 46 J. 

:Fig. 45 



CONCLUSION GENERAL 
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Como conclusión poDemos mencionar que el presente trabajo nos Da los 

elementos necesarios para aDentrarnos en este campo creativo, ;y)ª que nos ubica 

plenamente en el objetivo propuesto para la realización De este trabajo. 

Es Decir nos lleva al estuDio De lo que es un libro en su aspecto traDicional1 basta 

Uegar a la Definición ;yJ la elaboración De lo que es un " Libro De Artista " 

Para esto fue necesario primeramente contar con un tema bien DefiniDo ( poesía 

inDígena ) que nos permitiera alcanzar los objetivos propuestos en la elaboración De 

nuestro Libro De Artista. Así como la elección De nuestros materiales ;yJ la manera De 

como seria su proceso, basta su ejecución . 

Ello nos llevo realmente a cumplir nuestro propósito señalaDo1 que consistía 

básicamente en unir Dos lenguajes artísticos ( poesia-graba~o ) en un " Libro De 

Artista". 

Es un tema ( libros De artista ) qiie nos Da muchas ;yJ variaDas posibiliDaDes ;yJa 

que nos permite pensar en los libros no como un mero instrumento De estuDio1 sino que 

nos Ueva a un encuentro entre la naturaleza ;yJ el hombre para Darle un carácter más 

estético ;yJ que este al alcance De toDo público, porque toDos ;yJ caDa uno De nuestros actos 

poDrían ;yJ pueDen ser un libro De artista¡ el hombre mismo consfüero es un libro " un 

libro viviente ". 
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