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introducción 

n el presente trabajo manifiesto una inquietud es-

tética en torno a la creación be libros alternativos, 
concebidos como una manifestación artística novebosa y 

basta cierto punto poco difundida, pues la difusión y 

conocimiento be este tipo be obras es reciente, ya que hace 

algunas Décadas llegó y tuvo repercusiones en nuestro 

país. El seminario pretende mostrar esta manifestación 
con tobo su caoba( be posibilidades, be formatos, materiales, 

imágenes y textos que entraña, Donde uno mismo 

participa como creador e interprete be tobo el proceso 
creativo. 

El tema en este texto alube a una secular dicotomía, 

entre lo positivo y lo negativo, entre lo bueno y lo malo, 
entre lo profano y lo sagrak Dentro be una fenomenología 

be la naturaleza, así como Dentro be una concepción 

eminentemente humana en la cual lograron conjugarse 

Diversas culturas y cosmovisiones, antiguas como 

actuales, retornank para ello, como puntos be partik 

esas concepciones filosóficas be bichas culturas analizabas 
bajo un criterio personal y reflexivo. En mi trabajo 

abopto fa forma narrativa, ya que para mi la vida no es 

mas que una narración be acontecimientos y avatares, y 

precisamente, el libro alternativo me permite, por la 

naturaleza be su formato, crear o construir una narrativa 

basaba en mi proceso personal retomando las reflexiones 

realizabas, a partir be las filosofías involucrabas, 

aplicando, en el caso específico he libro alternativo, la 

estampa como un medio idóneo be expresión para la 

generación y reproducción be imágenes. 

La tesis consta be tres capítulos: El primero be ellos 

desarrolla, en forma escueta, la historia bel libro, babe 
sus más remotos orígenes en las cuevas prehistóricas, 

pasanbo por la escritura, hasta el proceso que dio final-

mente, pautas para (a invención be la imprenta. También 

se alude a las diversas situaciones que permitieron el 

surgimiento y la creación be los llamaos libros 

alternativos, los cuales posibilitan revalorar el uso be 

materiales tradicionalmente empleados, así como la 

incorporación be otros nuevos, tales como el plástico y el 

offset ,y el ingreso be esta nueva manifestación en los años 

sesentas a México. 

En el seguí* capítulo entramos a lo que es en sí 

mismo el libro en su naturaleza y temática. Los con- 



ceptos que aquí manejé/  horade ;Hubo siglos 

sumieron reservados solamente para los kik/Masque 

formaban parte be una determinada religión o secta. A 

raíz be la introhcción be conocimientos trasladados be 

Oriente a Occidente se inició un proceso be apertura 

que permitió conocer y proludizar en una serie be 

ietritias que se consideraron secretas y le religiones 

Huertas/  como la egipcia ,y la d'iría/ las cuales se abordan 

191 este trabajo. 

Así mismo/  la incesante búsqueda be vestigios pm?' parte 

be bistoriabores y antropólogos/  be una cultura escondida 

o soslayaba tras la introducción bel cristianismo/  como 

sucedió en el Continente Americano/  bió origen a una 

tarea he rescate be las religiones bel México Prehispánico. 

MAs abelantel  hago referencia a la.  símbolo(' bel Bosco 

centraba en la representación bel bien y el mal/  la vivid 

y el pecak Mitro be los lineamientos be la religión 

cristiana en una época consiberaba oscura como es la Edad 

Media, El cantal be imágenes que la obra bel Rosco 

proporciona/  constituye un motivo impactante para la 

Lreackin be símbolos que mocato los valores ,y concepciones 

bel hombre atormentado por el recabo/  preocupado por la 

salvación eterna y sobre tobo para referirse a la parte 

Ilegal:ni o nebulosa be la existencia biomasa. 

Aquí se trata be comprender bicha obra bajo la gran 

importancia que por entonces tenía la iglesia como centro 

be pober político y espiritual, así como en el contexto socio-

cultural be la época en que vivió este controvertido 

artista. 

De la misma formal  proporcionaré referencias de la 

concepción bel punto be vista buntanista a partir he las 

polaridades manejabas a lo largo bel capítulo. 

En el tercer capitulo traté be relacionar el tenia bel 

trabajo con la creación be mi obra; tratado be ver como 

ln dicotomía analizaba y las concepciones místicas y 

religiosas milenarias han repercutido en la realización be 

mi propia simbología. 

'flottibién/  en este último capitulo/  puse be manifiesto 

el desarrollo bel libro y sus especificaciones técnicas para 

la ejecución be la obra en sí. 





1.1 El remoto inicio del libro 

Estantos be acuerbo en que la escritura antecebe a los 

libros, vistos con ciertas características que a lo (arao bel 

tiempo han manifestabo y siguen un bevenir histórico. 

La escritura tiene sus más remotos inicios en las marcas 

be nuestros ancestros que fueron realizabas hace 40 mil 

años, fas cuales plasmaban en cuevas, bonbe 

representaban sucesos importantes como (a cacería, bonbe 

utilizaban materiales rubimentarios que concuerban con 

el tiempo bonbe se emplearon. 

1,91,5",• 

Testimonio tic,. cacerki 

en /a.< cuevas <te /pera, 

Dichas marcas plasmabas en las cuevas, tenían ciertos 

toques mágicos, a través be éstas se realizaban ritos con 

el fin be obtener sus propósitos be la manera mas fructífera 

para ellos, como anteriormente se señaló en el caso be fa 

cacería. 

Mebiante fas marcas estampabas en fas cuevas, los 

hombres be esas remotas épocas, manifestaban una 

narrativa bonbe es posible observar momentos be su viba, 

tal vez hasta cotibiana o bien, sucesos relevantes que 

marcaban un concepto ambiguo be sus costumbres. 

Después be ésta forma be manifestación be la escritura, 

aparece la pictooráfica (be la raíz latina pintar y be la 

griega trazar, escribir). Este tipo be escritura fue 

besarrollaba por sociebabes be cazabores, pescabores y 

agricultores que comprenbieron fa necesibab be 

comunicarse y) relacionarse con signos reconocibles y 

significativos para los integrantes be la cornunibab. A 

pesar be que bicho tipo be escritura no fue practicaba para 

un uso exterior y que por lo tanto no era universal, fue, 

utilizaba en biversos lugares be Africa, Asia, América y 

en Oceanía en una forma focal. Esta escritura estaba 
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conf orillaba a partir be "cuentos sin palabra.s,con 

imágenes-situaciones o signos-cosas." I 

Ya se había be una escritura hacia íos 4 mil p 6 mil 

años a.c., pero como en el caso anterior, ésta no era nntp 

conocida ni lifunbiba, solamente era utilizaba por alguna 

comunidad 	como un niobio be conexión con tos 

alrededores be íos asentamientos be las comunidades que 

manejaban bicho tipo be lenguaje. 

U la ciudad le Coatí" por ejemplo, está bombo por 

una serpiente bajo (a cual aparecen dos dientes con sus 

encías. El significabo es sitio be las serpientes: Cont. 

significa serpiente, ;(,) para bar la idea be fugar se ha 

fiouraU la preposición dan (en) con la palabra tlanti 

(dientes)," 2  

Aquí (a imagen se une a la escritura para atestiguar 

la idea que se besen manifestar. 

En los albores be la historia/  los 

hombres empiezan a plasmar sus ideas 

mediante signos que cumplían la función 

be palabras para bar a entender lo que 

deseaban expresar. Con el tiempo, a estos 

signos con ideas, se les empieza a 

introducir sonidos para integrarlos a (as 

ilidgelleS/  sin bojar a un lato las los que 

deseaban plasmar. Dentro be ésta 

escritura se mezclan varias palabras 

para formar una palabra ose descompone 

otra para añabirse a otra con el fin he 

faifa« una palabra con una idea en 

concreto; este ejemplo es ffilly) claro p 

palpable en nuestra cultura, particular-

mente en el México antiguo. "El nombre 



Estos sistemas be comunicación van nloditicánMse y 

evolucionando en el transcurso he( tiempo, basta 

Desembocar en la escritura actual, constituida por un 

algo alfabético pa ra construir palabras p oraciones que 

dientas expresan sonidos. 

Más adelante, la escritura empieza a formar parte 

beta arquitectura y la escultura, se comienzan a escribir 

caracteres sobre piedra, con (a clara intención he hacer 

perdurar los significahos y mensajes, y he este moho se 

dirige a los individuos que utilizan este »dio he expresión; 

así la escritura reviste un carácter didáctico y un 

propósito informativo. Cabe ahvertir que muchas he estas 

formas he escritura aún perduran, como lo demuestran 

los vestigios que se conservan. Por ejemplo, se pueden 

observar en la cultura egipcia, donde la escritura estuvo 

en función De la religión y Dél estaba "Los dibujos grabados 

o pintaba en los monumentos, incluso las estelas pequeñas 

con inscripciones p las pinturas que ahornaban el interior 

be las ahilaras sepulcrales, subsistieron aproxiniabainente 

basta comienzos he la era cristiana." 3  

Las sociedades que funcionaban en esos bias; a través Del 

comercio o he (a conquista, empeza ron a transmitir y fusiona r 

parte N sus conociiiiientos, así, la cultura eoipcia toma De los 

griegos su alfabeto para ha r lugar a la escritura copui. 

Gracias a la consolidación De la escritura, es posible 

bablar he 1,Is más remotos inicios del libro, y se empieza a 

realizar una narrativa De los becbos más relevantes que 

tos pueblos antiguos Desarrollaban en su viña, como actos 

de orden religiosos y Del estaboi todavía se conservan 

vestigios he estas narrativas como en el caso he los egipcios. 

A partir De estudios he comparaciones gramaticales, 

evolucionó la escritura, mambo sonidos be las ideas que 

se deseaban comunicar, reduciendo a un numero De 

caracteres uniformes con cierto sonido que dio paso a las 

letras y con ello a (a invención bel alfabeto. 

Gracias a este singular descubrimiento, el bombre 

se percata De que tiene un Noma, una escritura que 

puede ser utilizable y De cierta manera palpable para 

la historia De sus propias estructuras y desarrolla 

sociocultural, también se puede decir que económico ya 

que a mayor auge económico provoca un mayor 

besa r rollo cultural; y el intercambio económico con otras 

regiones vino a bar pauta a ¡a proliferación bel alfabeto. 

Sobre esto se tienen (os vestigios IlláS antiguos entre el 

1600 y 1 zoo a.c. Los bif erentes tipos he lenguas y 

tipos he escritura se fueron hifunhienho por Asia, Europa 

y A f rica, acorte con las necesidades que tuviera cuba 

región. 
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Los griegos tuvieron un papel oitip importante en el 

besarrollo be la escritura, dándole dirección y formato a la 

misma. "Por lo que se refieren( trazaba» los grieoos abopta ron 

en lo que llamarnos mayúsculas, formas virtualmente 

cuabrabas, sin prolongación superior ni inferior y con 

numerosas simetrías-sobre, tobo laterales-." 4; bicho alfabeto 

fue bifunbibo tambo por apunas culturas como un 

principio para el desarrollo be su propio alfabeto; como es el 

caso be los etruscos. 

Se puede ¿ecir que el origen arranca con la 

reproducción be los sucesos be los pueblos y la necesidad 

be hacerlos perburar; así se tienen imágenes be escribas 

realizando la multiplicación be sus textos (oríoenes 

remotos be la imprenta). 

Otro factor determinante para que la escritura 

perburara, fue el tipo be material bode los escritos se 

llevaron a cabo; los escribas, como anteriormente 

señalamos, dieron inicio a los libros y) a raíz be esto 

fueron buscaitho alternativas be materiales para la 

realización be sus textos, no conformánbose solamente 

con la inscripción be éstos en la pintura, escultura 9  

arquitectura; un ejemplo claro es el be los egipcios con 

la utilización bel papiro y la forma particular U 

conservarlo en forma De rollo. 



También se puede mencionar a los chinos, que 

proporcionaron a la hu►nanibab un descubrimiento be 

vital importancia como es el papel loo años antes bel 

comienzo he la era cristiana. Para su producción, 

experimentaron en varios materiales be los cuales se 

puede mencionar el lino, el yute, los tallos be arroz y 

trigo, el algobón, el bambú y la morera;  con estos dos 

tíltims se creó la mayor producción yo que el algodón, 

aunque be rendimientos bastantes buenos, fue utilizado 

preferentemente en la confección be ropa. De los chinas 

se plebe decir que no solo utilizaron el papel para la 

realización he libros, pues con 4 también hicieron 

pantallas, sombrillas, farolillos y cometas; costumbre que 

aún perdura en bici» cultura. 

El papel fue bif 'inhibo por los diferentes continentes 

y los chinos dieron inicio a las impresiones en serie 

aproximadamente en el 1 b.c.; estas impresiones 

constituyen una manera be bar a conocer los escritos en 

forma por knuts económica y emplea," en su 

elaboración, menor tiempo. 

El desarrollo de la reproducción comenzó primero con 

sellos be los caracteres, ensplednbose la tinta como ►► tedio 

;bóreo para la impresión; esta técnica se fue perfeccionando 

basta bar inicio a los orígenes de la imprenta. 

Durante el siglo IX los cbinosi  introbjeron tipos 

móviles para la impresión. Primero los realizaron en 

cerámica, cera y resina; posteriormente fueron elaborados 

en madera y bronce: La introducción bel color en la 

impresión se utilizó en el siglo XVII. Con el paso bel 

tiempo otras técnicas, que en esos años comenzaron a 

surgir, besplazaron los tipos móviles para bar paso a otro 

tipo be impresión como es el caso be la litografin y la 

tipografía. 

De la misma manera como el papel se hifiallió, la 

imprenta fue utilizaba por otros países. El empleo he 

la imprenta, significó un gran paso en la reproducción 

he libros. 

En los comienzos be la era cristiana el rollo abquirió 

la forma be Has plegabas y amibas entre si para bar 

inicio al formato bel libro actual. En bicha época la 

temática be los libros era predominantemente religiosa, 

ya que la iglesia controlaba todo el saber exiskotte. 

"Responde, como se sabe al papel jngndh►  por el 

cri,stian►ismo, el nivel cultural be los clérigos, su l'ober 

real, el bese') be expresarse a través be las formas 

figurativas, su beseo, en ciertas ocasiones, be influir sobre 

el fiel: 5 . De igual forma la iglesia controlaba la difusión, 

concentraba en un pequeño núcleo be estubiost  existía la 



formación en las escuelas mol kisticas, bonbe algunos ir runjes 

se instruían en el manejo bel bilnejo, representanbo la 

iconografía con una gama be simbologia mesh extensa."Si 

se representaba a un l'escobo., es para recorbar a los 

apóstoles, y las criaturas que ellos pescaban en el dona." 6. 

bilusión be la imprenta como anteriormente se 

mencionó y la beinanba be libros, que poco a poco los 

temas ,y ()remira al limbo entero fuera bel control be 

la iglesia, se acrecentó y comenzó a masificar la 

reprobucción be libros, be esta forma, a través be los 

siglos, fue abquirienbo ciertos cánones be probucción 

sin bar a conocer nuevas posibilibabes ola reutilización 

be materiales antiguamente usabas. 



1.2 Códices prehispánicos 

En el México prehispánico muchos pueblos, como tos 

mayas, los mexicas, los zapotecos, los otoniíes y los 

huastecos, tejaron valiosos testimonios preservando y 

bifunbienbo, be este »tobo, sus más ricas ibeas y tradiciones 

por medio be los códices. "Lo que sabemos be los 'tipos 

culturales, be sus avances científicos, be sus creencias 

religiosas, be su historia, be sus nociones geográficas, be su 

:sistema económico, be tos ritos y ceremonias, be las 

'genealogías y alianzas be los señores, be su sistema 

calenbarico y be muchas cosas »OS/  se encuentran en estos 

manuscritos tradicionales, que son los cotices.' 7  

Asilos puntos be vista que nos legaron estas culturas 

antiguas eran sumamente variabos, existían los 

calenbarios Donde aborbaban cuestiones como la astrología, 

las fechas y acontecimientos religiosos, bonbe se abvierte 

la concepción be un calenbario be 2.6o Días. 

A través be los atices los antiguos mexicanos 

plasmaron, así mismo, la historia be los Diversos pueblos, 

relatanbo los sucesos más relevantes que Dan cuenta bel 

Desarrollo be sus sociebabes, incluyenbo aquí también, 

fechas, conocimientos anotaciones oetwaficas  

acontecimientos religiosos, Monas había cotices bube se 

relataba minuciosamente, el origen be (as familias más 

importantes así como la historia be sus Descenbientes, en 

fin, otros más relataban fa geografía y límites asignados 

a las tierras. 

Los cúbices no solo contenían un tema específico, 

sino que también plasmaban las relaciones que existían 

entre sí. "Los cotices registraban tobas las expresiones 

bel saber U la época en una temática 	tos 

tenias específicos no eran absolutos sino que se 

relacionaban entre sí o se sobreponían; por ejemplo, 

los documentos cartográficos contenían genealogía, 

relatos históricos y cronología. Los documentos 

históricos eran a la vez relatos geográficos, económicos, 

cronológicos, relioiosos." s 

Los tlacuilos eran los encargabas be preservar toba 

esta serie be acontecimientos; poseían, para ellol proluntos 

conocimientos be su lengua y be sus trabiciones, así como 

una gran capacidad para el bibujo y la pintura. Los 

tlacuilos recibían instrucción besbe ebab temprana que 

era m'IN) revelaban ciertas aptitudes, posteriormente 



se especializaban en algún tema; a partir De Dicha 

especialiDaD se empleaban en algún fugar con tareas 

concretas, Dentro De la organización social conf Oraba 

por las Diversas comuniDaDes; así existían los centros 

económicos llamaos Calpixcalit los militares nombraDos 

Tlacochcaltil  los religiosos o Teopancalli p los civiles 

Tecpancalli; he esta manera se Daba a conocer lo que 

acontecía en templos y tribunales, en las casas De tributo 

Donde se anotaba los pagos en especie o con esclavos, en 

palacios y inercaDos bonDe se llevaba la contabiliDaD. 

Los cóDices eran utilizados también en la 

enseñanza, los sacerdotes y maestros (en el mundo 

nahuatl flautados Tlamatinime), instruían a íos 

alumnos en el estuDio De la religión, De la historia Itt9 he 

la ebucación;  brinhánDoies;  así;  una serie De pautas O 

lineamientos apicables a su vida. "Los maestros que 

habíau ahónhaDo en sus conteniDos, con base en ellos 

explicaban a sus Discípulos su significaDo, tanto real 

como esotérico, y mediante la explicación De tonos los 

signos y sus relaciones que hacían aprender De memoria 

a los jóvenes, les transmitían ese saber." 9  

Entre los materiales que fueron utilizados para la 

elaboración De estos códices, se cuentan, el papel De 

mate proveniente De la corteza De árbol Del género  

ficus flama° en Hábitat( Ainacuahuitl; la piel De 

venado ~Liba, los lienzos De algodón realizaDos en 

telar De cintura y el papel De maguey. 

Existían códices que contenían color y otros que no; 

"... se pm* constatar la existencia De cóhices ricos en 

colores brillantes, vivos, armoniosamente combinaDos; 

De otros, cuyos Dibujos no poseen más que los contornos 

negros que precisan las formas: fas superficies contenidas 

DefiniDas por los trazos permiten ver el color natural 

Del soporte ." 10  

Dichos colores tienen origen vegetal o mineral, pero 

lamentablemente, no se han hecho estuDios rigurosos para 

precisar la proceDencia así como la significación he los 

colores De una forma profunda. 

Los códices fueron realizaDos en Diferentes formatos; 

los formatos eran escog►Dos según las necesidades de la 

temática a tratar,'... como los calendarios rituales que se 

escribían horizontalmente, por tos Dos faba, sobre tiras 

plegadas a la manera De biombos y los cartográficos que 

se llamaron lienzos porque se realizaban en telas De 

algodón. Los relatos De papel mate o piel De venado, que 

si se conservaban plegadas De llamaban tiras y si se 

enrollaban se llama ron rollos." 11 
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Matricula tic tributo. 

Algunos biombos presentaban tapas De mañera o piel 

«¡libas a (a primera y llítikiia hoja bel códice. Los lienzos 

eran realizados en un solo segmento o en varios cosidos 

entre sí, realizados en su mayoría en un gran formato. 

Para la realización he las bandas be los códices, se 

utilizaban tiras he piel o papel amate cosidas basta lograr 

el 'Roo requerido.  

diente iconografía representativa, transmitiendo un 

Diferente orden social, así corno nuevas costumbres y 

comnovisiones. El formato fue cambiando hasta llegar al 

tradicional Dei libro que actualmente conocemos y a la 

introducción De nuevos materiales, como el papel de China 

y el papel "maulla" proveniente De las Filipinas. 

Para posibilitar (a conservación De (os manuscritos 

se utilizaron cajas como contenedores realizabas con 

diversos materiales, tales como la piedra, (a inabera y la 

cerámica; los rollos eran puestos en tubos De carrizo y los 

que iban plegabas (levaban tapas como en el caso De (os 

biombos, conservándose en ligares específicos y 

apropiados para ellos, he acuerdo con su especialidad 

fines propuestos. 

Los caices eran leídos por oran parte Del pueblo, 

aunque ,nachos no supieran escribirlos; también los 
funcionarios religiosos, militares y civiles debían De conocer 

sus contenidos y para la contestación o réplica he ellos 

contaban con (a intervención De un tlacuilo. 

Después be la conquista española, se realizaron Mías 

con nuevos temas que fas circunstancias imponían, donde 

se incluía la nueva Religión Cristiana con su correspon- 



1.3 El libro de artista 

partir be diversos cambios e innovaciones, (os 

libros fueron tomando un sentido artístico en virtud De 

nuevas búsquedas y formas he plasmar las ideas, que 

permitieron conjugar una visión más estética con el 

contenido y en algunas ocasiones sin hacer uso he él. "El 

arte nuevo usa cualquier manifestación Del lenguaje ya 

que el autor no tiene otra intención que (a be poner a 

prueba la capacidad que tiene el lenguaje be querer Decir 

aloa" 12 

En el arte, el lenguaje no adquiere un carácter 

específicamente informativo, no es la idea esencial 

lo que busca sino que el lenguaje, aquí, forma parte 

imprescindible he las imágenes; el significado (lucha 

plasmado subjetivamente. El texto, a veces, no 

corres ponde a la imagen, como en los libros 

tradicionales, puede ser cualquier palabra, signo o 

texto sin importar su contenido lineal. Se descubren 

o rebescubven nuevas formas he plasmar las ideas, 

se recurren a los signos o al lenguaje mismo como 

medio be expresión intencional o sin intención 

alguna, linabo o no a la imagen que se está 

plasmando.. 

Desde (a aparición de (os primeros libros, las 

diferentes culturas fueron pe rfeccionánbolos, basta 

convertirlos en un proceso seriado donde la 

intervención bel hombre es meramente mecánica. 

En el arte nuevo, el lenguaje o las imágenes quedan 

plasmabas en (as páginas buscando alternativas que 

los artistas proponen, enfocándose a la búsqueda De 

nuevas visiones, De espacios, be formas donde no se 

requiere bar un mensaje en particular. "...alba página 

es b iferente, alba página es creaba como un elemento 

individual, be una estructura (libro) en la que tiene 

una función particular que cumplir. " 13  

Las páginas cambian he formato o persisten con la 

misma idea original, proporcionando un sin fin De 

posibilidades en el formato según la creación bel artista. 

La imagen, en los libros he artista, es el elemento 

»OS importante; el libro es un espacio he manifestación.  

donde las imágenes queban yontenibas bajo un moho 

be plasmarlas peculiar, que (as biferentes bel mundo 

cotidiano. "Que un verso termine a media línea, que 



un verso tenga un margen inmor o menor, que entre 

Dos versos haya un espacio mil* o pequeño, tobo esto es 

explotación bel espacio ". 14 

Los materiales empleados en la antigiiebab, eran 

diversos: cerámica, madera, piedra ;9 el papel. El arte 

nuevo desea rescatar formas ancestrales para apropiarse 

he esa diversidad be materiales, mezclándolos con los 

actuales. Se usa como materia prima "... no sólo tobo los 

derivados he la pulpa be la lobera, sino también la misma 

madera en láminas, telas, pieles, fibras (naturales :o 

sintéticas) y tobo tipo he desperdicio utilizable, tanto por 

su naturaleza plástica como por su aptitud por ser 

superficie imprimible." 15  

Mediante estos materiales, el artista puede ensayar 

un sin fin he posibilidades, para alejar a su libro be un 

concepto tradicional; puede unirlos, cortarlos los biferentes 

materiales piden ser inezclabos según la creativibah bel 

autor, combinando el avance tecnológico con un 

procedimiento rústico. 

Existen dos vertientes principales dentro he la 

manufactura según señalan las publicaciones que se 

refieren al arte: entre ellas se pueden mencionar las 

ehieiones costosas p aquellas que para su publicación hacen  

uso be medios accesibles económicamente; dentro De ésta 

última , se realizan ediciones que evaden un sistema be 

masificación donde, basta cierto punto, Dejan ver el sentir 

propio Del artista. 

Hay) muchas opciones con las cuales el artista se 

puebe valer para la realización be nuevas alternativas 

en la expresión artística. Un punto idóneo para todos 

aquellos que tengan algo que expresar he una manera 

artística, DonDe la creativibab lleva a los artistas a 

experimentar un proceso be textos e imágenes con un 

sin fin be posibilibabes; he esta manera los libros pueden 

ser producidos en forma be múltiples, es decir formanho 

parte be una edición. 



1.4 acotaciones del movimiento 

Ei versos sucesos que se vienen banbo hesbe el siglo 

XVIII, marcaron una pauta en el rubro be los libros be 

artista, por el Deseo be cambiar el formato trabicionat. Se 

realizaron movimientos honhe se buscó una nueva forma 

be incluir biterentes alternativas en las publicaciones que 

por aquellos bias se realizaban. William Blake es un 

importante personaje que ha inicio a bichas alternativas 

siento interventor único en la creación be su libro. 

En una ebitorial be Lonbres, charles Dickens incluyó 

textos a imágenes humoristas be Robert Seymour, y con 

ello, se bió paso al surgimiento be papeles bel club Pickwick. 

A principios bel siglo XX, biferentes grupos como los 

futuristas, hiero: inicio a otras tenbencias que se 

empezaron a llevar a cabo en Diferentes países. "palabras, 

fórmulas e ibeas nuevas, tobas ellas surgibas be la guerra 

y la revolución, estaban llamabas a Desempeñar una 

función primorbial, primero en Europa, luego en los Demás 

continentes." 16  

experimentos en la impresión/  nuevos formatos, imaoenes 

Distintas, los colores empiezan a tomar una referencia 

importante, bentro be fa fotografía se empiezan a realizar 
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Empezaron a combinar técnicas plasmánbolas con 

una composición biferente y particular, realizanho varios 	manifiesto !,turista realizado por ,11.1rinelli en 1919. 



fotomontajes y (a uttilización de( offset. Tobas éstas 

características imprimen un nuevo curso a la creación 

be libros . 

Por medio be estas nuevas manifestaciones artísticas, 

se dio un giro a fa bifusión be las creaciones; el interés be 

biftllibir fas situaciones socio-políticas que se (levaron a 

cabo desde principios bel siglo XX, aun* a (as guerras 

existentes en Europa, hicieron que (legaran a biferentes 

grupos sociales por Indio be una producción barato y 

más rápida que no fuera (a be los libros en su formato 

tradicional. 

Marinetti empezó a difundir sus ideas en un periódico, 

posteriormente, junto con otros futuristas, comenzaron 

a imprimir sus leas en biferentes formatos como: 

manifiestos, carteles, anuncios para después introducir 

una revista llamaba 'Acerba; gracias a estos métodos las 

personas que no tenían acceso a cuestiones be tipo artístico 

y que be los sucesos políticos tenían poca información 

lograron obtenerla. 

A raíz he la segunda guerra mundial nimbos 

artistas se desplazaron a Nueva York nuevo centro 

munbial bel arte, que durante siglos había sido 

consiberabo en París. 

Ya en Estabos Unidos e( offset fué evoluciona ao 

también surgieron HUEVOS materiales como el picístico. 

En los anos cincuentas y sesentas surgieron artistas en 

Diferentes biliares be Europa, en Japón y en los mismos 

Estabos Unidos, creando una escuela be arte por 

correspondencia be Nueva York donde la Difusión bel arte 

fué De fácil reparto. 

Diversas publicaciones se realizaron, infinidad be 

formas U plasmarlas y el surgimiento be nuevos artistas 

interesados en los libros De artistas; se unieron poetas con 

artistas plásticos. 

Así pues, otros artistas han surgido y seguirán 

surgiendo, pa que el camino be los libros no se acaba; se 

han acabo diversas publicaciones; revistas, libros be 

artista, libros-objeto be muy diferentes formas y con 

biferentes medios técnicos. "La afirmación bel artista es 

que el arte reside no en el libro mismo, no en fa 

creatividad be tomar una declaración por un precepto 

o interdicto, sino en la finura o imanen que el artista 

ha establecido:' 17 
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1.5 Fintecedente3 en ITTéxico 

n los anos sesentas, la situación política que conflic-

tuaba a México, dio lugar a los movimientos estudiantiles, 
propiciando una forma be manifestación o de protesta que 

dio paso a fa introducción de NUEVAS alternativas he impresión, 
encaminabas a difundir (as ideas he los jóvenes que en esos 

tiempos deseaban bar a conocer sus ideales) los boletines, los 

carteles, entre otros medias be expresión, se utlizaron be una 
manera económica y en forma clandestina. 

En esos arios Felipe Elj►emberg introdujo a méxico, un 
mimeógrafo, conocido como Pinocbio, para la reproducción 
sencilla y barata be los nuevos libros y publicaciones con (a 

situación política bel país. Esto dio pauta a cambios en la 
realización y busqueba be nuevas alternativas. "Hay que 

reconoce/ por tanto, que la memoria viva bel movimiento 

estubialtil bel '68 está noistraho en hojas mimeografiadas y 
que en esa labor reporteril se forjaron periodistas, escritores 
e impresores, quienes más tarde, por ley natural, buscaron 
su expresión en los centenares de revistas y ediciones he los 
otros libros: 18  

Algunos artistas llegaron a México con Deseos de 
mar fas ibeas que se venían bando en Europa y Estados 

Unidos en lo que respecta a la creación he libros 

alternativos; entre ellos Elena Jordana, quien se preocupó 

por fa utilización he materiales recielabfes y por 

porcehimientos rudimentarios he la impresión uniéndolos 
a la poesía. 

Mauricio Sandoval, Diario Boli*, 1984. 



También Marcos Kurtycs, artista europeo, ebita en 

ese entonces los libros bonbe interviene en una forma 

°loba( en la creación be sus obras. ".. fue artista be triple 

cauce: plástico, gráfico e impresor. De sus libros, que unas 

veces bifunben sus ibeas mebiante fábulas, escritas e 

ilustrabas." 19  

Con el Desarrollo be la ibea sobre libros alternativos 

aparecen, Diversas publicaciones que se realizaron a partir 

be estos cambios: Walter Doebner y Yani Pecanins  

publican Cocina Ehicíonesi La Rasqueta, que fue 

funbaba por Alberto Huerta y) Emilio Ca rrasco. También 

surgieron pequeñas ebitoriales corno la be Martín 

Pescabor funbaba por Juan Pascoe, entre otras. 

Este tipo be manifestaciones bel arte nuevo, en lo que 

a los libros se refiere se Difunbió por varios puntos be la 

República p Dentro be instituciones tales como la UNAM, 

la UAM y el IPN, así como en revistas p ebítoriales be 

muy Diversos géneros. 

trnesto Sabato, Carta a un jóven escritor, /975, 
Nicanor Parm, Los Proksores, 

Elena fontwa, s.as Aqui New York, 1971. 



Conclusiones 

orno be venibo plantfanbo a lo largo bel capítulo, 

en la historia bel hombre, ha estabo presente la necesibab 

be expresión, la búsqueba be formas viables que sean 

capaces be plasmar y bifunbir sus ibeas. Así, en un 

principio, vemos manifestarse las marcas en las cuevas, 

las cuales, con el paso bel tiempo fueron cambianho para 

bar paso a las letras, ambas y estructurabas; así como a 

otras manifestaciones como la pintura, escultura y la 

arquitectura. 

La necesibab be bifunbir el pensamiento, be una forma 

más extensa, bio pauta para la creación be (os primeros 

libros elaborabas con materiales rubimentarios como la 

arcilla, la manera, la piebra, etc. 

Esta misma necesibab be bifttsión o propagación be 

ibeas posibilitó la impresión con tipos móviles, para 

posteriormente bar paso a la invención be la imprenta. 

Después be realizar y ensayar biferentes formatos, 

como la forma be rollo y be abanico, entre otras, se bió 

inicio al formato trabicional que es el que actualmente 

se conoce. con el transcurso bel tiempo, la bemanba be  

libros se fue acrecentanbo alba vez más y con ello la 

fácil impresión be los mismos, be tal manera que fas 

alternativas usabas en el pasabo quebaron en el olvibo y 

solo para el interés be los inusetígrafos. 

A partir bel siglo XX, surgen nuevas concepciones y 

propuestas para la creación be libros; surgen libros en 

bonbe el texto no es funbainentaf ponienbo énfasis en la 

obra gráfica. Esto explica el inicio be los libros alternativos, 

que comenzaron en Europa y en Estabos Unidos, y que 

posteriormente llegan a México, posibilitado toba gama 

be creaciones que suscitan para el presente trabajo, un 

interés particular por bichas creaciones. 

El interés por plasmar mis ibeas por nublo be la 

estampa está vinculaba al formato bel libro, bonbe el 

espectabor plebe fácilmente manipular las páginas, 

observar fas imágenes, examinar los textos y rebescubrir 

materiales elegibos; sin incurrir en exposiciones bonbe la 

obra esta solamente enmarcaba como en las galerías 

trabicionales; be esta manera una obra pobra formar parte 

be un proceso artístico bonbe (as propuestas y alternativas 

son tantas que vienen a enriquecer la experiencia estética. 
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2.1 Energías positiva y negativa 

ionsibero que bentro be (a naturaleza existen Dos 

energías, dos fuerzas, que se unen, y que las dos son 

opuestas en su vibración. Una es positiva y fa otra 

negativa, caba una cumple una función específica."Una 

parte, la positiva, está en un estado be gran actividad. La 

otra parte, aunque igualmente potente, es simplemente 

receptiva: 20  

Cumbo estas energías no son correspondientes crean 

una repulsión; en el caso contrario se unen y dan inicio 

a una cadena incesante he formaciones que ban babo 

origen a la viba. Se bahía he los átomos corno una parte 

pequeña be la creación bel Universo, donde los átomos 

positivos y negativos se unen y con ello se crean 

partículas que posteriormente empiezan a bar vida 

mineral por »dio be los compuestos químicos; así mismo 

caba molécula ha origen al reino vegetal y al animal, y 

con tobo ello al surgimiento bel ser birmano. 

La reprobucción permite la conservación be fas distintas 

especies y organismos, para ello necesitan la energía 

receptiva o negativa que encierra un concepto be lo 

femenino, unida con una energía positiva o masculina. 

El concepto be (o negativo no está relacionado o 

referido con algún sinónimo be negación be la vibal  sino 

se le nombra en relación be lo positivo. "... fa palabra 

negírtiva es inadecuada como Definición be lo femenino 

en la naturaleza. Aunque la Naturaleza femenina 

pilche llamarse negativa con respecto a la masculina, 

no es una negación en la Naturaleza. Es, por el 

contrario, una capacidad muy definida; la capacidad para 

recibir y absorber: 21  

De acuerdo con lo anteriormente mencionaba el 

mundo que nos rodea se encuentra inmerso en un 

principio be potaribah be energías positivas y negativas/  

que diferentes culturas milenarias incluyeron bentro 

be sus concepciones religiosas o bien, como un punto 

ideológico bentro be su misticismo. 

Remontándonos al antiguo Egipto observamos la 

creación he una Doctrina Secreta/  donde Hernies 

Trismegisto (tres veces grande) concibió un principio 

be polaridad. Hermes fue el filósofo y maestro 

inspirador be esta Doctrina Secreta, be la cual no se 

tienen Datos precisos, así como tampoco be la viba 



bel propio Hermes, ya que hura rae el transcurso bel 
tiempo éstos se fueron perbienbo. 

Los egipcios/  bespués be su muerte/  aboptaron a 
Hermes corno uno be sus bioses principales, flamánhofo 

101) tos griegos también lo he ificaron veneránholo como 
el bios be la sabiburía. 

Dentro be su Doctrina se encuentran siete principios: 

El principio bel Mentalismo 

II El principio be Correspodencia 

III El principio be Vibración 

IV El principio be Polaribab 

V El principio be Ritmo 

VI El principio be Causa y Efecto 

VII El principio be Generación 

El principio que aquí interesa es el be la po(aribab, 

que hice: "Tirho es hoble; tobo tiene bes polos; tobos, su par be  

opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los 

opuestos son ibénticos en naturaleza, pero biferentes en grabo; 

(os extremos se tocan; tobas las verbabes son serniverbabes, 

tobas (as parabojas pueben reconciliarse." 22  

Según este principio, tobos los conceptos, fenómenos, 

sentimientos, etc, tienen su polaribab; así el bía nos remite 

a la noche; el frío al calor, e( amor al obio, el bien al mal, 

el hombre a la mujer. 

Ef principio be Hernies Trisrnegisto trata he 

explicarnos cómo retomanbo algún punto éste tiene su 

po(aribab y así tobo entra bentro bel mismo concepto/  ya 

que es consiberabo como una totafibah, sin embargo, difiere 

el grabo be intensibab para que tornen un curso hiferente, 

ya sea en su parte positiva o en su faz negativa. 

El calor y el f río, aunque opuestos, son parabólica-
mente fa misma cosa, consistienbo la hiferencial  
simplemente, en los biversos grabos en que se manifiestan 

estos bes polos. 

Así, se plebe hablar bel bía y la noche, potaribabes be 

un mismo fenómeno, que llamamos bía y que 
cuantificamos en un calenbario y que a lo largo be fa 

historia ha sibo motivo be estubio ya sea besbe una 



concepción científica hasta una religiosa o be ínbole 

filosófica. 

Dichas energías o bualibabes (Día y noche) se tocan en 

los extremos para bar inicio a la otra con un grabo 

beterminabo be oscuribab o be luminosiDab. 

En una escala be colores se puebe tomar bos be ellos: 

el rojo (positivo consiberabo como un color cáfibo, y el 

azul (negativo) concebibo como un cofa frío; al unir estos 

Dos colores se Da inicio a una gama be tonalibahes violeta 

bonbe la intensibab bel rojo o el azul Dará la tonalibab, 

al hacer el violeta más rojizo o más azuloso. 

En la filosofía China, se puebe hablar bel YING y el 

YANG; bonbe la energía positiva es nombraba pino y la 

energía negativa ya no, funciona nbo ambas instancias, 

bentro be una totalibab. 

El ,ying alberga en su interior una pequeña parte bel 

pan() y viceversa para formar así, una armonía; es becir, 

naba es totalmente positivo;  ni naba será absolutamente 

negativo. Aplicanbo esta concepción al amor y al obio, 

tenbremos que Dentro bel amor siempre habrá una 

manifestación be energía negativa u ()bit) en su seno ,y Dentro 

bel obio siempre se encerrará una pequeña porción he amor 

inmanifestabo. 

De este moho/  los chinos lograron explicar muchos 

fenómenos ,y conceptos be su viba entibia na: luz ,y oscuribab, 

cerrabo y abierto, agresivo y pasivo, cielo y tierra. 

Esta Dualbab es posible aplicarla al hombre y la mujer/  

ya que el hombre tiene aspectos positivos casi en su 

totalihab, así como aspectos negativos o femeninos en una 

mínima parte. Científicamente ésto se puebe explicar con 

los niveles be hormonas que probuce el organismo, como 

la progesterona ,y la testosterona que el inffivibuo proDuce 

en biferentes niveles para así consolibar su naturaleza 

ya sea be hombre o be mujer. 



Malle de 1.i historki ‹le Adía y Eva 
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en la WCSÁ1 tic Aladeruclo, 

"E( boinbre posee aspectos femeninos que procurará 

complementar con los aspectos masculinos de la mujer m 

así ocurre con topos los existentes que, De alíjún ¡nao, se 

relacionan y buscan un superior equilibrio a veces 

inconsciente." 23  

Para encontrar ese equilibrio es preciso ubicarse en el 

centro de las cosas, Dentro De las reacciones be tipo 

emocional, mental ;9 espiritual Del ser /minarlo, m no 

vacilar en el recorrido De los Dos polos, pichiro la 

meditación be los actos inDiviDnales Del ser. 

Las energías positiva ( mino ►  m negativa ( mano) al 

formar una tatalibal unificabora han inicio a un principio 

equilibrante (lambo TIEN. 



2.2 Un enfoque místico- prehispánico 

ohm amo nuestro: 

la be falda be jade, 

el he brillo solar he jade. 

Llegó el hombre 

y lo envió acá a nuestra madre/  nuestro padre/  

El señor dual, la señora Dual/  

El bel sitio he las nueve divisiones/  

El lugar he la dualidad." 24  

Dentro be la filosofía bel nimbo religioso náhuatl, 

encontramos una pluralidad he dioses que respondían/  

en su mayoría a fenómenos he la vida natural/  a la 

tierra, al cielo, etc; como parte be la totalidad bel 

universo. 

Muchos be los dioses del panteón nahuatl aluden a 

un principio be dualidad que abarca, lo positivo y to 

negativo; así/  se puebe citar a ometeotl y omeeibuad, 

gide son bivinibabes creadoras, así mismo, padres he dioses 

y hombres, que residían en un lugar llamado Omeyocan. 

La cosmovisión nábuati parte be estos dioses 

reconocidos como dualidades/  creadores be tobo el 

universo; be ellos se deriva tobo (o existente: fuego, agua, 

noche, día, así como íos seres vivos, animales, plantas y 

hombres. 

Los principios que rigen a cada dios creador, son los 

mismos que regulan a hombres y mujeres he acuerdo con 

su propia naturaleza; un principio que correspondería a 

Ometecubdi dotado be una energía positiva, activa y 

generadora be la vida y la otra con una naturaleza 

negativa, receptiva y con el poder he concebir la vida, (a 

cual nos remite a Omecibuatl. 

Cabe señalar que a estas dualidades se les ba 

reconocido con otros nombres, entre los cuates se puede 

citar: "Tonacatecubtli y Tonacacluatt (Señor y Señora 

he nuestra carne) no son otros sino Ometecubtli y 

Omecíhuatl (señor y señora he la dualidad)." 25  

También se les nombra in Toman que era la madre e in 

Tota que era el padre. 

Dichas energías be dualidad partían de una totalidad 

que era Olneteótl, el cual habitaba el noveno cielo. Así 

se dividen los nueve cielos: 



i) Es Señor y Señora be nuestro sustento 

(Tonacatecubtli, Tonacacluatí). 

3) Es mabre y pobre be los bioses, el bios viejo (in 

teten finan, in teten ita, Huebuetéot1). 

4) Es al mismo tiempo el bios bel fugo (in 

XMlytecubtli), pa que mora en su oniblioo (tle-xie-co: en 

el lugar bel millo bel So). 

5) Es el espejo bel Día y be la noebe(Tezcatianextia, 

Tezeatlipoca). 

6) Es astro que yace lucir las cosas y falbeltin 

luminoso be estrellas (Citlallatónac, 

7) Es señor be las amas, el be brillo solar be jabe 

y la be la falba be jabe (Cbalebiubtlatónael  

Cbalcbiubtlieue). 

8) Es nuestra mabre, nuestro padre (in Tonan, in 

Total 
Representación de 
Queizaktiail. 

"1) Es Señor y Señora be la bualibab 
	

91Es, en una palabra, Oinetéotl que vive en el limar 

Onieeibuatl). 
	 be la bualibab (Oniepocan ►." 26  



Del principio be bualibab se Derivaron cuatro hijos 

que corresponben a los cuatro puntos carbinales ;0 que 

en la religión azteca se le rindió culto, reverenciánboles 

como parte be sus sacrificios. Así cuentan con el 

Tezcatlipoca bel norte que es el negro, el Tezcatlipoca bel 

sur que es el azul, el rojo bel oriente y el blanco el poniente. 

A los cuales también se les ibentifica con otras 

benominaciones: "Los cuatro se llamaban Tezcatlipoca 

Rojo (cuyas abvocaciones son también Xipe Totec 

Camaxtti - mixcoatil asociabo con el Oriente y con (os 

colores rojo o amarillo; Tezcatlipoca Negro, asociabo al 

Norte; Quetzalcóatl, asociabo con el occidente y el color 

blanco; y Huitzifopochtli, con el sur y el color azul." 27  

Lograron, abollas, orbenar tobo el origen be la viba y 

bel cosmos. Es interesante señalar que este principio sigue 

vigente en nuestros bías, sobre tobo en lo que se refiere al 

hombre y la mujer, sin betenernos, por ahora, en 

concepciones místicas o religiosas que esta bualibab mida 

entrañar. 

Así Orneteotl, bivibibo en su prístina bualibab, se sitia 

más allá be lo palpable, ¡mbar* visible a la luz be todos, 

proyectánbose en los sucesos cotibianos, como el bía 

noche, como el sol y la luna , y en eventos be tipo 

emocional, espiritual y mental como el bien y el mal que 

traslucen las reacciones humanas. 

Por mebio be sus Dioses, las culturas prehispánicos 

trataron be explicar o be referirse a los fenómenos be 

origen natural así como entenber la conbucta be los seres 

bumanos. Ométeoti se ibentificaba como el astro (tambo 

Citfalfatñnac; que en el bía hacía lucir las cosas, en tanto 

que su aspecto femenino se cubría be estrellas por la noche, 

llamaba Citallinicue. 

De este Indo, radiante el principio be lo masculino y 

femenino y con tobo ello el trasfonbo que encierra, los 

antiguos mexicanos categoriza ron los biversos fenómenos 

y les rinbieron culto. 

Bajo este principio toba creación, tobo amtenibo, queba 

subsumibo: ".,. a él Hable lo inventó ni le bio forma; existe 

más allá be tobo tiempo y lugar, por que en una acción 

misteriosa que sólo flores y cantos puede vislumbrarse, 

se concibió y sigue concibienbo así mismo, siento a la vez 

agente (Señor Dual) y paciente (Señora Dual)." 28  

Explicándose así, bentro be una concepción objetiva 

y subjetiva, be lo palpable y misterioso be la viba. 



 

de Civitlicue 

  



Al',s (fe los Pecados Glpitales. 

2.3 El simbolismo en el Bobeo 

81 1 Bosco fue un artista que surgió en el siglo XV HA- 	es débil para vencer sus inclinaciones pecaminosas, ¡luís 

ciDo en Is-Hertogenbuscb, ciudad que actualmente se 	proclive a igualarse con las bestias que a elevarse basta 

encuentra cerca be la frontera be Bélgica. Vivió un mi- 	los ángeles." 29 , U su CffiCiÓn Barco De los locos que 

1 	tiente impregnado por las ibais que imperaban en la Edad 	incluía poemas satíricos sobre (os pecados be fa 

Media, época influenciaba preferentemente, por la iglesia 	bino n ibab. 

Católica, que Dominaba el 

panorama cultural be esos 

tiempos. Se respiraba un 

aire be terror por la 

intolerancia existente p 

por los pecados ?9 errores 

cometidos en la tierra; el 

buen comportamiento que 

dictaba fa iglesia prometía 

la salvación eterna en el 

cielo mientras que los 

errores o pecados tenían 

merecido castigo en el 

infierno. Como escribió 

Sebastián Brant contem-

poráneo Dei Bosco: 

"... corrompido por el 

pecado De Abaii, el hombre 



Detalle de la Mesa de los Pecados Capitales, 

Dios vigilaba a la humanidad desde el cielo, allí fijaba su 

atención en cada uno be las criaturas y con ello la perfecta 

observación be su conbucta. El temor a que Dios viera 

realizado algún error o pecado, disuadía a los feligreses De 

bacerlo y con ello se exhortaba al regreso por el dual camina 

El Bosco representaba tobas estas ideas en la Mesa be 

las pecabas capitales, donde los plasma con imágenes tomabas 

be la vida cotidiana, dispuestas en forma circular, en el centro 

ubica el ojo be Dios con la imagen be Cristo que observa 

atentamente al hombre en el desarrollo be su vida con una 

inscripción que hice: Cllidido atiOad9 Dios ve También 

representa, con imágenes dispuestas en forma be círculo en 

los extremos superior e inferior, lo que le espera al hombre al 

morir, ya sea la bienaventuranza he la gloria o ya sea el 

castigo más terrible que habrá he sufrir en el infierno. 

Muchas personas vivían con fa ilusión be acabar con 

sus penurias y pobrezas en la tierra, a pesar De que fa 

corrupción y otros abusos cometidos por la iglesia, siempre 

estuvo vigente el pago bel Diezmo, tobo ello dio pie a las 

críticas que el Bosco incluyó dentro be sus obras; "...critica 

a clases sociales específicas, aplicándoles a veces uno o 

más Pecados Capitales. Fustiga a cbar ((ames y a sus 

necias víctimas, a monjes y monjas be vida relajaba y al 

rico que se preocupa más por sus posesiones que por su 

alma.", 30  ejemplificándolo en un curandero que extrae 

la piedra De la locura en una operación simbólica. 

Por medio De estas imágenes, el espectador podía 

proyectar sus propias virtudes y vicios, que eran 

reforzaba por los sermones dictados por la Iglesia, donde 

el Juicio Final adquirió la validez más notable y Definitiva 



para la salvación be fas almas, "La preparación para este 

Día final fue una be las principales tareas be la Iglesia 

Medieval. Enseñaba a los fletes el camino que (os (levaría 

a formar parte be los benditos, advertía a los reincidentes 

y pecabores bel horrible castigo que les esperaba sino se 

corregían." 31  

El Bosco expresó, vívidamente, estas ibeas en su 

tríptico bel Juicio Final/  bonbe la agonía he tos pecabores 

era física. Así, plasmó una narrativa con una diversidad 

be torturas, be cuerpos atravesados por lanzas, cocinados 

en sartenes y ollas por sus implacables torturabores; 

también se pueden observar inf inidad be personajes 

torturabores con caracteres animalescosi  con extremidades 

be humano y también con elementos inanimados como 

son los cuchillos. 

Las sugestivas descripciones bel Infierno fueron un 

motivo be inspiración para los escritores medievales; entre 

las obras que se pue2en mencionar sobre este tema figuran: 

"E/ infierno Oe Dante y la Descripción que hace Lázaro 

bel purgatorio Después be su resurrección. Aunque el Bosco 

no sigue al pie be la letra ninguno be estos textos, es seguro 

que los conoce. Su influencia es patente en la descripción 

be algunos be los castigos)  y también en la topografía 

general he su infierno, al retratar ciertos Detalles como  

íos pozos y burilas calientes y tos lagos y ríos bonbe se 

sumergen los condenados." 31  

La impresión recibida por los espectadores con estas 

imágenes, así CORIO los sermones bel inebievo)  sin buba 

causaron gran impacto. Por ejemplo, al observar cuerpos 

mutilabas, hornos incandescentes, personajes a nimafescos 

que representaban a los más terribles torturabores; 

paisajes oscuros y siniestros condenados con expresión 

terrorífica o be desconsuelo; tobo ello evocando la más 

terrible tiranía emanaba be fa Iglesia, bonbe la condenación 

era eterna, así como la bicha prometida por el paraíso que 

aseguraba (a liberación be (os pecados. 

En la obra bosconiana, tobas las imágenes están 

influenciabas por las ibeas bel medievo, y se encuentran 

pernleabas con una fuerte tónica religiosa. Muchas obras 

se refieren a escenas bíblicas como: La "ración he los 

Magos, Cristo con (a cruz a cuestas, Cristo coronado 

por espinas, otras más se refieren a los pecaba, al Infierno, 

al purgatorio o al Cielo, en escenas que permiten observar 

un cabal inmenso be imágenes llenas be rara fantasía 

bonbe cobran expresión los demonios y humanos con 

diferentes actitudes, ya sean pecaminosas o henchidas be 

virtud, be fe y esperanza. La lea era mostrar el bien y 

el mal, lo positivo y lo negativo actuando en la vida 



calima bel bonibrel  como lo expresó el a mista en la Mesa 

be los Pecabos Capitales, bonbe la avaricia, (a °HUI, entre 

otros pecabosi  alejan a( ser ()mano bel camino que 

conbuciría hacia lo bivino. La ibea, en fin, era mostrar el 

faba oscuro frente al (ah° luminoso be la viba. El cielo que 

nos espera después be la muerte como un premio por sefjuir 

la vida virtuosa, o el infierno corno un bestino De eterna 

condenación. 

Triplico tIeljuicio Final, panel izquierdo. 
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'Triplico del juicio Final, panel derecho. 



2.4 El punto de vista humanista 

¡Naba persona como ente inDiviDual tiene su propia 

manera be proyectar su energía, tiene su propio moho be 

Desarrollarse en la vibal  sus propias emociones, su propia 

capacibab intelectual y un proceso espiritual que las 

experiencias be viba le han 'nave" una pauta para crear 

ese caubal he factores que lo iDentifican corno ser 

inhivibuall  que en el mundo se Desarrolla; cuya nieta es 

encontrar una satisfacción he ideales que lo llevan a 

sentirse bien con él mismo; "... se trabuce a la inteligencia 

turnan como una satisfacción Inbivibual, un Contento 

Inbivibual o una Feficibab Inbivibuaf ." 33  

El hombre al tener sus propias aspiraciones lo hace 

inbivibua( " ... consciente o inconscientemente, los 

sentimientos/  emociones y percepciones he toba persona 

están llenos be elementos y matices que los hacen muy 

personales: 4 

El ser humano es el centro be su propia viha y 

responsable be sus actos, el punto culminante es tratar 

be unir sus bos fuerzas: la interna y la be proyección 

externa para su autorealizaciów, tomanbo conciencia De 

su munbo interno experimental y De sus vivencias. 

Este caubal be experiencias (o llevan a consolidar 

sus metas con una caro be sionificabos personales 

"También percibe el mundo externo be acuerdo con su 

realidad personal ;.‹) subjetiva ( sus necesidades, deseos, 

aspiraciones, valores, sentimientos etc es Decir, con 

un enfoque de - adentra-bacia-al; 'era." 35  

El hombre tiene la potencialibab De elegir su propio 

curso be viba, en base a sus experiencias, tiene la libertad 

be elección; bicha apertura se Da en la inebiDa que la 

persona se abre y acepta sus vivencias. 

El entorno que envuelve a los inbivibuos es un factor 

be suma importancia ya que fas experiencias vivitas en 

Dicho entorno, lo llevaran a besa rrollar un planteamiento 

De lo que lo rodea, y en ocasiones se verá influenciaDo en 

su toma be Decisiones y en (a formulación be sus criterios, 

así vacilará en una toma De Decisión bel bien y el mal en 

relación a la sociebab, y en una reacción negativa o 

positiva De sus impulsos o Decisiones; manif estanco una 

actitud constructiva o Destructiva. Si por el contrario, el 

entorno en que se Desenvuelve el inDivibuo, es pleno para 

su besarro((o, (e permitirá lograr sus metas be una manera 



nos ecuánime, no Dirtorsionará fa reafiDah y tenDrá una 

auténtica apertura hacia sus vivencias, 

Muchas personas crean corazas como un mecanismo 

be befensa para mantener a salvo sus sentimientos más 

prof untos, como un Deseo subjetivo be ser aceptabo en el 

mudo que lo cobea, tome puha manifestarse 

plenamente/  siento el mismo. 

La manera más visible para bicha aceptación es la 

relación sincera, el biálogo sincero De las experiencias 

De una manera sencilla/  espontánea y auténtica, tocanlo 

el punto mágico he las reacciones positivas Del ser 

humano. Si por el contrario, la persona persiste en su 

actitub Destructiva o negativa, ese será su entorno y 

sus reacciones ante la viba. 

El principal punto es encontrar el ido positivo al 

caobal he experiencias que a lo largo be la viDa el hombre 

ha acumulabo, tener la libertab he acción para llevar a 

cabo un Desenvolvimiento pleno he las emociones, para 

Dejar a un lato las frustraciones que atan a íos 

sentimientos más ocultos, y bar paso a una satisfacción 

Del potencial interno hacia una proyección externa y 

formar una totatiDah, el ser ()untan, utilizanlo bichas 

›, energías para proyectar ambas en un equilibrio. 



Conclusiones 

as diferentes filosofías o concepciones bel mundo que 

aqui be analizado, como son la eoipcia, la riálsratl y la 

dina, tienen, sin buba, ramos en común., contienen sucesos 

be la viba cotidiana y religiosa enmarcabas dentro be 

conceptos gire <liben al orden natural como el hin y la 

nocbe, el fuego y la lluvia, la tierra y el cielo, y a tobo 

aquello que abarca la recurrente dualidad formaba por lo 

positivo y lo negativo, no como adjetivos calificativos, 

sino como »lobos para catalogar/  dentro he estos principios, 

no sólo las fenomenologías, sino también los sentimientos 

y vivencias que en el siso en que vivimos ba sido un 

punto be estudio en ciencias como la Psicología. 

mí mismo, como se vio, la religión cristiana en cuyo 

contexto está cm:lamba la obra bounialia, plantea esta 

polaribab, a través he conceptos como el bien y el mal, el 

infierno y el cielo, lo saorabo y lo profano, plasmándolos 

en su obra con un caudal be símbolos einanabos he la 

religión cristiana y la ideología be la época medieval, 

mambo, así, ciertas actitubes en los feligreses y posturas 

.unte la viba que se manifiestan en sus formas be actuar 

pensar, formas saturabas por el temor ante el pecado y 

ia posibilidad inminente bel infierno, e ibealizanbol  

asimismo, lo que sería su Tal después he la muerte, tal 

vez como un premio obtenido por sus actitudes he virtud 

y ascetismo hentro he una existencia plena be tentaciones. 

cl planteamiento be estas polaribabes me llevo a 

reflexionar sobre su sentibol  encontrando que no son nos 

que mohos he abordar los sucesos cotibianos, vivencias 

que se proyectan ante fenómenos tales como: el frío y el 

calor, así como los sentimientos que a lo lamo be la vida 

uno experimenta, no solo el amor y el odio, sino también 

desesperaciónla 	y la paciencia, las actitudes tlestrnctii 'as  

y constructivas que plantea la Psicología Humanista. 

con las polaridades, descarto la Olyi del 

bici, y el mal, y el Oval religioso tal como lo concibé la 

religión cristiana tradicional. Pero, a cambio he ello, me 

preocupo por desarrollar valores que considero 

indispensables ert alba momento he la 'tea, hentro de una 

posición inmanentista, credithome, he este moho, mi propio 

infierno y mi propio cielo terrenales, así como mis propios 

mitos, ritos y símbolos, a través he los cuales voy 

bescif Yambo mi universo interior. 
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3.1 Propuesta personal 

Elia Oca primaria para la confovulación bel libro surgió 

ante la necesidad be unificar y analizar varias filosofías 

ubicabas entre un periodo comprendido be 1 o años a la 

fecha antro be mi acontecer, con fundamentos 

conceptuales provenientes be las filosofías china, egipcia 

y prehispánica, así como bajo la gran influencia cultural 

ejercida por la religión católica; surgiendo en mí, una 

reflexión que me permitió configurar mi propia concepción 

bel mudo y be la vida, creará) a partir he esto, una 

peculiar simbología que se adecuara a mi forma be pensar. 

Así se desencadenó la planeación be un objeto plástico 

singular, como fue la elaboración be un libro be artista 

que me reflejara, en el que se conjugaran mis ideas 

filosóficas imperantes con mi desarrollo plástico actual, 

reforzando tobo esto, con la información contenida durante 

el seminario. 

De tal forma, el libro está constituido por hoce 

imágenes, he 55 x 35 cros. cada una, que tienen en conjunto 

un hilo conductor desarrollado a través be una narrativa 

lineal que muestra dos direcciones: una izquierda y (a 

otra derecha, siendo parte bel concepto la lectura dual bel  

libro, comentándolo para hacer alusión a la distribución 

be fas imágenes y contenidos impresos. 

Lleva a su vez, en el centro, un relieve en pnahera 

que cumple una función be contenedor o soporte be los 

grabados; análogamente, lleva dos tapas be «Ibera como 

cubierta, abatibles en el centro, con el fin he harte una 

mayor protección al 

Tobas las imágenes esta realizabas bajo la técnica 

be huecograbado, disciplina gráfica en la que me be venido 

bearrollanbo. Utilicé placas be fierro por ser un vehículo 

óptimo y económico, y conformar con íos impresos, cada 

una he las páginas bel libro propuesto. 

El libro terminal), tiene una dimensión be 78 x Go cros. 

Sus tapas be madera, están forrabas be papel mate, siendo 

sus guardas bel mismo material. Las punteras y los lomos 

son be keratof. 
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3.2 El huecograbado 

F:1 

El huecograbado fue la técnica predominante para 

la realización be los grababos. El (pululo es un procedi-

miento que permite obtener varias copias bel mismo 

original; existen grababos en »ídem o Xilografía, 

grababos en linoleum, la litografía;  entre otros, tobas estas 

técnicas realizabas con Diferentes procedimientos y 

herramientas. 

Entre los metales usabos en el hltecogrababo se pueden 

citar el fierro, el zinc, el cobre, el aluminio, entre otros. 

Realizánbose biseles en los ()orbes De fa lámina con 

limas be metal;  con el fin De que a la hora be imprimir no 

se marque en el papel y el fieltro. 

Dentro bel huecogrababo existen bos formas be 

ejecución; la Directa que es realizaba preferentemente 

con una punta metálica, denominando a ésta técnica 

"punta seca", que nos ha un tipo be línea, que a la hora 

be imprimir, se obtiene una textura cálida o 

a terciopelaba. 

La Directa, es cuando se utiliza para elfo, el ácido 

nítrico que corroe el metal dando Diferentes tonalibabes 

be grises y diferentes calidades be líneas; así las técnicas 

son el aguatinta, aguafuerte, azúcar y el empleo bel 

barniz blanbo, entre otros; así como sus múltiples 

posibilibabes en el momento De combinarlas. 

Para el aguafuerte se utiliza barniz realizado 

apartir be cera blanca, betún be jubea y goma Dammar, 

así como aguarrás y bencina para hacerlo líquido; 

bibujanbo la superficie y atacando con el ácido 

exclusivamente esa área. Biselando una lámina. 



fhwedimiento de punta seca. 7PCII/Ca de A laCadO ell aCkki 

El aguatinta tiene semejanza con las aguabas, 

valorando tonalidades be grises y negros con el apoyo be 

resinas o sin la utilización be éstas, por medio be la acción 

bel ácido. 

El barniz blando se realiza con un barniz MÁS sensible 

a base be vaselina, que favorece el transporte be figuras 

texturas, utilizando papel manita para dibujar, 

registrándose asi la textura, las líneas, los sombreados, 

así como los modelados be (as figuras. 

La técnica be azúcar se realiza apartir be dibujar 

con pincel con una solución be azúcar, ralladura be jabón, 

anilina y alcoba Para bloquear zonas que no se desean 

grabar se utiliza la goma laca o el betún be Hen con 

aguarrás. 

La placa :9a grababa, es la matriz que permite 

reproducir en el papel be algodón la imagen tantas veces 

como se requiera, contemplando la edición. 



Para la reprobucción, se 

utiliza un tÁírculo; que con-

siste De una platina p Dos 

robillos unidos por engranes 

que facilitan el Desplaza-

miento be la platina/  que lleva 

(a placa previamente entin-

taba con su respectivo papel, 

protegibas por un fieltro que 

amortigua la Dureza bel 

rodillo y favorece que la tinta 

se hesprenha totalmente Del 

buceo en el papel. 



El entintado be las placas, como se muestra en las 
imágenes/  consiste en depositar tinta, cubrier* totalmente 

la placa con la utilización be un rasero be hule, procediendo 

a quitar el exceso; posteriormente con una manta conocida 

como tarlatana se elimina el exceso be patina, pasándola 
por (a superficie be la lámina quedando finalmente la 

tinta en el hueco bel grabado y quedando blancas (as 
superficies no atacabas. 



capacidad be autoreflexión, y con ello fa capacidad be 

poder salir be su propio infierno o claustro creado. 

De igual forma estos seis primeros grababos están 

preferentemente realizaba en tonalibabes be negros y 

grises, alubienbo asimismo lo negativo con tonos oscuros 

que se van degradando basta encontrar tonalibabes más 

claras. 

Posteriormente la secuencia realizaba bel lado derecho, 

remite a fa idea be lo positivo, el personaje se libera be sus 

ataduras bel bestino simbolizado por la cruz, he ahí 

comienza el recorribo be la secuencia basta la pérdida be 

su propio ser, por el deseo be alcanzar la sublimación. En 

el camino bel proceso, se manifiesta la creación be la vida 

y el proceso bel nacimiento y la muerte, la niñez y la 

vejez; tobas estas imagenes realizabas en tonalibabes que 

van De lo oscuro a lo claro. 

Todos los grababos están enma rabos en paisajes que 

aluden a la temática que ef grabado encierralos textos 

también manifiestan su sionificaDol  ere:0rib° conveniente 

incluirlos como respaldo para la narrativa. 

3.3 Significación interna 

Eomo se ba venido mencionando, el trabajo sigue la 

forma be narrativa; acompañado be textos alusivos que 

()escriben los pensamientos que fas imágenes encierran. 

Se comienza el recorribo secuencia( be izquierda a 

derecha, describiendo el (ab° izquierdo como la polaridad 

negativa reflejaba a manera be una problemática interna 

con tobo un proceso be fantasías, pasando por el 

enclaustramiento interno y la liberación bel bestino; 

llevando en sí un proceso lacia el recorribo bacía la parte 

positiva be fa conciencia humana, encontrando en el 

camino el punto medio be equilibrio significado con el 

intercambio he energías femeninas y masculinas, 

alubienbo en sí al principio be la dualidad que se inanejó 

en el enfoque místico prehispánico. 

Tobo este proceso permite la autoliberación bel 

personaje significado en los primeros seis grababos que 

aluden a la parte negativa como antes se mencionó, la 

energía negativa vislumbra en el interior be la conciencia 

una parte be luz remitiendo a la concepción filosófica bel 

ying-yang; be está forma el personaje que sigue fa 

narrativa tiene en sí el potencia( para librerarse o la 



3.4 Desarrollo y sentido del libro 

Eos grabados que conforman el libro, pueden ser 

interpretabas be muchas formas. Sin embargo, a alba 

uno be ellos le be babo su propio sentido o sionificaba 

desde mi personal punto De vista. Así/  el primero be 

ellos representa una serie be Demonios enmarcados 

en un remolino, tobo manejado en tonalidades he gris 

oscuro basta tender al negro./  poniendo énfasis en 

manifestar la obscuridad be la conciencia humana con 

estas tonalidades. Imágenes como ésta me remiten a 

una serie be impulsos/  de instintos, be pasiones ocultas 

e insospechadas; los propios demonios que uno se va 

forjando por atavismos be rencor, odio y toba suerte 

be pasiones encontradas. Dentro he las especificaciones 

técnicas he este grabado, se plebe Decir que se utilizó 

la técnica be aguafuerte para la realización De (os 

Demonios y el remolino, yen el fondo se utilizó resina 

obteniendo un negro profundo. 

el wemolino interno;  tizna cal,a4, 

delmvniat bietendienio ovtirrey,  a/reit, 

M 	¡M'U Pi1 ya e ym t'eyrtd, 

ri/mo,Wefl l,, elOaciflad (/< :Jenlids 	,vivide. 



En el segti4o se manifiesta el conflicto, bonbe a 

partir bel remolino interno, los pensamientos obsesivos 

consumen o aniquilan al propio ser. Se utilizó la 

técnica be azúcar en tobo el fonbo reforzada° con 

resina para obtener oscuros más intensos, respetanbo 

los grises y blancos beseabos, La figura central está 

realizaba en la técnica be aguafuerte. 

It el AWiic/eio, de /e- Aemantieitle,r; UIb 

~ende, ~V ce, de ceba, erwidia, avawicia, pie 

WOIJUINC/It, 

Zeo. muy adevlito itzie, 'eco de /ea 



El tercero representa la prisión, el encierro ()el 

ser humano en sus propios conflictos, mientras que la 

cueva simboliza el propio encierro o enclaus-

tramiento, con la inminente posibilibab be una sala 

o solución. Recuérdese aquí, por ejemplo, la alegoría 

be la caverna he Platón, donde el bombre consumido 

en la ignorancia, por fin encuentra una salida a la 

luz be la sabiduría. En este grababol  la cueva está 

realizaba en azúcar reforzaba con resina para harte 

un mayor atacado y obtener negros más intensos, la 

mujer y los detalles del fonbo están realizados en 

aguafuerte, obtenienDose diversas tonalidades de grises 

con apoyo be aguatinta. 

Q541/ 4,(4 (4 /a cavema, lc ofelieTe4, el 

gewto; luekt intema mor. /au lizexem OXICIIVrad, 

adm 

21a. hiA, 1(1 e:0~1,ra &ademe ew, lod 

Jeziliaod. 



 

E( cuarto oraWo inanifiesta e( reencuentro con 

el potencial interno, mismo que posiSifita la liberación 

Del enclaustro propio, llevanDo a cuestas/  la imagen, 

su propio Destino que está simbolizaDo con la cruz. 

Aquí se utilizó la técnica De azúcar para Dar (os 

Detalles De la cueva, fa figura está realizaba en 

aguafuerte 	la gansa De grises en aguatinta. 

  

camina ed la9o, CF(IX 	almliito a 

euedt". 4(14d pie (huemiounctzle de '4; cayi", 

/ad IllviJau (le/ olvido «, 	cOit/da. 



El quinto manifiesta el deseo inminente be 

liberarse be las ataduras, he lograr la libertad be 

elección, be cancelar íos procesos dolorosos, para 

apuntar hacia 1411a mejor forma be existencia. Las 

imágenes femeninas muestran fa caída hacia la tierra)  

se bajan be so propio destina en el cual estaba inmersa 

la protagonista. 

La técnica predominante es el aguafuerte, siendo 

realizabas la cruz y las imágenes mediante ésta)  

respetando en las figuras femeninas el dibujo babo 

con líneas delgadas. En el lodo, se realizó un 

heorabaho de aguatinta. 

qfJcievule (le k omx QC «Á dedo) no). hm Aerxai 

weveladonta. de 	uva/fuma a la eyeadda del 

friyia )1110.. 

o*, 



• 

En el sexto, el ángel libera a (os personajes De su 

carga hestinatarial  bejánboíos en libertab para 

proseguir con su propio proceso hacia una mejor 

forma be vida. Para este gr nimbo se empleó fa técnica 

be aguafuerte en el hibujo, así como aguatinta para 

realizar una gama be grises N negros. 

I» im (dm (le azit dityel Je va el dedimo; 414 

enerylad Je witeit y da,t, Ill(V(2, (I uno ~Ana 	- .• _ .;,:1 	......„.... 	„..:„..„, _ , 

...„-.....,,,;;;Imo 
	-',-., '`....i..____,  .--:::---..... 	 '5:--•-• 

illeedavite a/ e lowracionci. 	 . ' ...... .k.n „ • 	• 
..-- 



En (a séptima representación 

aparece un relieve en frnaDera en la 

cual, una pareja se une propicianDol  

be este moho, un intercambio De 

experiencias para tratar De lograr 

un equilibrio espiritual y profun-

Dainente humano. Esta imagen 

conforma el centro Dei libro y 

funciona como soporte be los 

grababas. Dicho relieve/  está 

realizaho en waDera De 9 mm. De 

tripla y De pino. 



• • 

A partir del octavo grabado, aparecen fas 

imágenes he la polaridad positiva que narran este 

proceso. Aquí se muestra (a fertifiñad he fa mujer, 

comparación simbólica con 	madre tierra como 

generadora he viña. 

) 

Este grabado fue realizado bajo (a técnica he 

aguafuerte, así como aguatinta para bar tonalidades 

de grises. 	 ;1/4(' 

—cada uma cu4/04 Jurecncidzit...madye tienta, 

As,incOi de ,ohtredad eot ha coeeacitin 



Este grababo fue realizabo bajo fa técnica be 	 V.M 

aguafuerte, así como aguatinta para bar tonalibabes 
be grises. 

wia 	kuidst. . madre tierm, 

ApIttoilai e» /a elevación lel 

9inivouo. 

A partir bel octavo graba°, aparecen (as 

imágenes be la poiaribah positiva que narran este 

proceso. Aquí se muestra la fertilibab he la mujer, 

comparación simbólica con (a mahre tierra corno 

generabora be viba. 



La novena imagen representa a 1411l1 mujer 

regando anua a unos maizales; (a mujer tiene el 

potencial be nutrir su propio desarrollo, su propia 

facultad be proyectarse con conciencia ante el nimbo. 

Se utilizó la punta seca para definir los maizales, la 

figura y algunos detalles de la tierra; así como 

aguafuerte para el dibujo óe (os dos últimos, se utilizó 

aguatinta para dar tonalidades be grises, y el sol está 

realizaba en técnica be azúcar tratando be marcar 

un movimiento. 

gua/edad: e Ido/ y la Jonalrado4ta de .vicia, 

Je tocan W sua eltleXCIIIAS frint 	 (1 fizit 

//1014;11tiNdil, 



Ei bécinio graba° simboliza a (os maizales vistos 

como el proceso De crecimiento; he igual formal  atrás 

se muestra el besarrollo be una vibal  besbe (a 

concepción basta (a vejez/  bar* a entenber hentro 

he (a potaribab igualmente (a niñez y (a vejez con 

tobo el proceso que conlleva a caba uno be estos polos. 

Esta imagen se realizó con la técnica be aguafuerte 

para lefinir (as líneas be íos maizales, así COMO (as 

figuras bel fonbo; el negro se obtuvo mebiante resina 

reforzanho algunas líneas con azúcar. 

Zinefido y bla de 	wabiral 

fue emvaelpe elleiiw, en: we4,/1virlad 

 



El unbécin lo, nos remite a la ibea le como es arriba, 

es abajo: tobo es un cabal be viba; se plebe llegar a 

comprenber la importancia bel entorno que nos voltea)  

besbe aquello que a simple vista no observamos C01110 

es tobo lo existente bentro bel mar;  así como aquello 

que consiberamos fuera be nuestro alcance como es el 

cielo, el infinito; rernitiénbonos a la polar ibab Esta 

realizabo con aguaf uer te bef inienbo con ello el bibujo 

be las figuras, así como los Detalles bel paisaje 

submarino; para obtener los grises se utilizó la técnica 

be aguatinta; clave está realizaba en técnica be punta 

seca. 

,Zix 40,,idivt; ',ex y ave. 

úr/e';ilt aiiit nui,1 aild ale /011(10(1M. 



 

El hübéCi1110 orababo representa el Desapego 

experimentaDo con cuestiones materiales,j atavismos 

conceptuales De inDole terrenal) empieza, aquí, el 

proceDimiento De besapego,DonDe el 	también 

acaba por perDerse. En este graba ° se efectuó en 

aguafuerte para Definir el Dibujo utilizanDo aguatinta 

para Dar tonaliDaDes De grises. 

  

  

 

altyem/imic».10, de A. matérial, yaewiendo-

alcama",  la J.1141111(Cid%?,  COMO dm:a,  camino,  al 

eido, 

   



E( Ultimo grabado representa el (ato opuesto be 

tos demonios; el desapego extremo lleva a la 

protagonista a vivir en un mundo plagado be soledad; 

be igual formal  bada una ilusión fácilmente 

quebradiza o frágil representaba, en este caso, por (os 

globos. 

Dieba imagen está realizaba en aguafuerte y) el 

toa() en aguatinta, así como los globos están 

realizados en xilografía. 

Yunta extrema, 	 /legar a /a 

üvmakoialeiWielJeo., datlenehAod, /140, 

etéiwo Asuitico. 	 ± r 



lo largo be este trabajo/  retomé ciertos puntos be 

vista be diversas ideologías o cc mcepciones religiosas, para 

be ab) partir 9 construir mi propia simbotogía. Así mismo 

me preocupé por desarrollar una narrativa bonbe 

aplicando la noción be polaridad, dentro be un proceso 

personal, manifestando toba una gama be procesos 

estéticos, así como los estadios o momentos que considero 

be introspección, en cada punto extremo be la polaridad. 

Pudiendo observar que en la creación be los libros, si 

los dividirnos entre un concepto occidental y uno no 

occidental¡ encontramos que en el primero/  los libros, en 

el curso bel tiempo, fueron considerados como un 

mecanismo he reproducción seriado, así como utilitario 

bonbe el contenido cumple una f unción específica que es 

el tema y la difusión bel mismo. En cambio, en el concepto 

no occidental, el libro está íntimamente relacionado con 

el lector; se trata be libros que llevan toba una carga 

significativa 9 algunos son considerados como objetos he 

veneración, relacionados, en algunos casos, como ritos 

específicos o he reflexión interna; así, no solo están 

constituidos como contenedores o depositarios be 

información. Aquí, el cuidado en la elaboración se toma 

wucbo en cuenta, así como el uso be los materiales que 

vienen a bar una pauta importante en lo que se refiere a 

fa conformación u (os libros alternativos, asunto principal 

be este trabajo. 

Por otra parte, el conocimiento be Diferentes 

alternativas en la creación be los nuevos libros cumplió, 

en este trabajo una función importante, al pugnar por el 

apovecbamiento De otras posibilidades en la aplicación be 

materiales no utilizados en los libros convencionales. 

La utilización be imágenes con textos me llevó a bar 

una relación a la continuidad De la narrativa propuesta. 

Para concluir, es preciso reconocer que el seminario 

significó una experiencia bastante enriquecedora para fa 

creación be este tipo be libros, así como una vía que 

permitiera bar continuidad, impulso 9 estructuración á 

mi obra, dotándola, además, be un adecuado marco teórico 

referencia( así como la asesoria técnica 9 humana be los 

maestros Daniel Manzano, Victor Hernández ;9 Paro 

Asceucio. 



REFERERC35I 

1 Hipólito Escolar, De la escritura al libro  , 1976, pag.14. 

2 !bid ,pag. 19. 

3 !bid ,pag. 22. 

4 Ibid , pag. 34. 

5 Joaquín Garza et alt., Arte medieval II Románico y Gótico  , 1982, pag. 18. 

6 Joaquín Garza y Milagros Guardia, Arte medieval 1 Alta Edad Media y Bizancio  ,1982, pag. 84. 

7 Joaquín Galarza, Amatl, Amoxtli- el papel, el libro  ,1990, pag. 16. 

8 !bid , pag. 35. 

9 Ernesto de la Torre Villar, Breve Historia del libro en México  ,1987, pag. 26. 

10 Joaquín Galarza, Op. Cit.  , pag. 37. 

11 Ibid , pag. 36. 

12 Ulises Carrión, El nuevo arte de hacer libros  , Revista Plural, febrero 1975. 

13111. 

14 Ibid.  

15 Raúl Renán, Los otros libros  , 1988, pag. 18. 

16 Hipólito Escolar, Op.Cit„  pag. 90. 

17 Martha Wilson, Libros de artista  , 1982, pag. 15. 

18 Raúl Renán, Op. Cit.  , pag. 34. 

19 !bid , pag. 35. 

20 Florence Huntley, Las armónicas de la evolución  , 1958, pag. 58. 

21 'bid , pag. 131. 

22 Tres Iniciados, El Kybalion de Hernies Trisittegisto  , 1990, pag. 28. 

23 Historia del Mundo Insólito  ,Tomo 111, Magia-Ritos-Simbolos, 1973, pag. 32. 



24 Jacques Soustelle, El Universo de los aztecas , 1982, pag. 160. 

25 Miguel león Portilla, La filosofía Náltuatl , 1993, pag. 55. 

26 !bid , pag. 163. 

27 Historia del Mundo Insólito, Op. Cit.  , pag. 288, 

28 Miguel León Portilla, Op.Cit. , pag. 170. 

29 Walter S. Gibson, El Bosco  , 1993, pag. 33. 

30 Ibid , pag. 38. 

31 Ibid , pag. 49. 

32 Ibid , pag. 57. 

33 Florence Huntley, Op. Cit. ,pag. 153. 

34 Miguel Martínez M., La Psicología Humanista , 1988, pag. 71. 

35 Ibídem . 



BIBLIOGRIIFIJR 

Ballesteros Gaibrois, Manuel, Cultura y Religión de la América Prehispánica  , España, Editorial Católica 

S.A., 1985, 255 pp. 

Bosing, Walter, Hieronymus Bosch  , USA, Editorial Benedikt Taschen, 1987, 96 pp. 

Carrión, Ulises, El nuevo arte de hacer libros  , México, Revista Plural, Febrero 1975. 

Conrad, Geoffrey W. y Arthur A, Demarest, Religión e Imperio  , México, Alianza Editorial Mexicana 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, 250 pp. 

De la Torre Villar, Ernesto, Breve Historia del libro en México  , México, UNAM, 1987, 188 pp. 

Ehrenberg, Felipe y Magali Lara, Publicaciones independientes en México  , USA, Artist's Books Visual 

Studies Workshop Press, 1985, 269 pp. 

Escolar, Hipólito, De la escritura al libro  , España, Ediciones de Promoción Cultural, 1976, 156 pp. 

Galarza, Joaquín, Amad, Amoxtli- el papel, el libro  , México, Editorial 'Pava, 1990, 187 pp. 

Garza, Joaquín et alt., Arte medieval II Románico y Gótico  , España, Editorial Gustavo Gili, 1982, 450 pp. 

Garza, oaquín y Milagros Guardia, Arte Medieval lAlta Edad Media y Bizancio  , España, Editorial Gustavo 

Gili, 1982, 418 pp. 

Gibson, Walter S., El Bosco  , España, Ediciones Destino, 1993, 179 pp. 

Historia del Mundo Insólito  , Tomo III, Magia-Ritos-Simbolos, España, Editorial Marin, 1973, 320 pp. 

Huntley, Florence, Las armónicas de la evolución  , México, Editorial Orion, 1958, 197 pp. 

Kartoffel, Graciela y Manuel Marín, Ediciones de y en Artes Visuales: lo formal y lo alternativo  , México, 

UNAM, 1992, 94 pp. 

León Portilla, Miguel, La filosofía Náhuatl  , México, UNAM, 1993, 218 pp. 

Lewis, H.D. y R. Lawson Slater, Religiones Orientales y Cristianismo  , España, Editorial Labor S.A., 1968, 

182 pp. 



Lippard, Lucy, El libro de artista como literatura visual , USA, Artist's Books Visual Studies Workshop 

Press, 1985, 269 pp. 

Martínez, Miguel, La Psicología Humanista , México, Editorial Trillas, 1988, 170.pp. 

Soustelle, Jacques, El Universo de los Aztecas , México, Fondo de Cultura Económica, 1982, 175 pp. 

Renán, Raúl, Los otros libros , México, UNAM, 1988, 93 pp. 

Tres Iniciados, El Kybalion de Hernies Trismegisto , España, Editorial EDAF, 1990, 137 pp. 

Wilson, Martha, Libros de artista , España, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 

1982. 

ESTA TESIS HO PERE 
SALIII BE LA 813110TECA 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero
	Capítulo Segundo
	Capítulo Tercero
	Conclusiones Generales
	Referencias
	Bibliografía



