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Introducción 

¿Qué es aquello que distingue a los 
hombres de los animales? Buscamos en 
todas parles parles continuidades biológicos 
y no hay mayor motivo para enorgullecemos 
con alguna ficticia ventaja moral. Es tentador 
ver en el hombre, al mós cruel, y también al 
mós inteligente, de los primates. 

Pero aún así corresponde advertir que los 
hombres son los únicos animales que exhiben 
curiosidad con respecto o su propia 
naturaleza, o que se complacen en dar 
respuestas simples a interrogantes complejas. 
Si deseamos continuar preguntando ¿qué es 
el hombre?, podemos escoger un amplio 
repertorio de respuestas tradicionales; el 
hombre es el animal que fabrica utensilios 
(hmmo-taber); el animal social (zoon 
politikon); el único animal que experimenta 
vergúenza (el animal que se sonroja"), el 
exclusivo inventor de dioses creados 
conforme a su propia imagen;  o el único 
mamífero que ríe, dice mentiras y se dedica 
a la aritmética. 

Muchas de esas respuestas convierten a 
una diferencia de grado en una distinción 
esencial: se ha descubierto que los animales 
Inferiores" utilizan herramientas primitivas;  
muchos de ellos viven en colonias 
sumamente organizadas; otros muestran los 
primeros síntomas de una reacción de 
meditación frente al entorna Pero la 



diplomacia, la moral, la ciencia, la religión y 
otras actividades superiores, no son 
penables fallando el habla. 

Claro saló que en la selva, en los campos y 
en los océanos; resuenan con silbidos, 
graznidos, quejidos, llamadas de pójaros y 
peces, y muchos sonidos mós. Sólo que las 
"seriales de animales difieren radicalmente 
del habla. 

El hombre es el único animal que puede 
hablar (pomo toquen). En términos mós 
generales, es el único animal que puede 
utilizar símbolos (palabras, representaciones 
pictóricas, grafismos, números, etc.). Sólo él 
puede superar el abismo que se obre entre 
persona y persona- entre un tiempo y otro-, 
transmitiendo pensamienlos, sentimientos, 
deseos, actitudes, y compartiendo 
tradiciones, convenciones, los conocimientos 
y supersticiones de su propia culturas es el 
único animal que puede verdaderamenle 
comprender, codificar y decodificar algo. En 
esta habilidad esencial reposa lodo lo que 
denominamos civilización. Sin ella, el 
pensamiento- 	inclusive, 	el 
auloconocimienlo- es Imposible.' 

En el principio era el verbo, pero el verbo 
sólo quedaba en el relato, en la tradición, en 
la memoria retentiva, después, en la voz de 
los relatores, quienes Ircinsmillan a los 
generaciones que les sucedían el contenido 
de su relato. En la antigüedad remota, el 
verbo era representado en símbolo rupestre, 
en glifo, esculpido;  mós larde en el papiro, 
sobre papel, en papel de maguey, sobre piel 



de animal, sobre lienzo. Así llegaron los 
antiguos a la impresión y lo tipografía'. 

Se afirma que los chinos y japonese 
tuvieron imprenta, utilizando piezas móviles 
de arcilla, y que el hombre ha podido 
imprimir de varias maneras, con sellos de 
cerámica, con xilografías u otros 
procedimientos, pero es con la imprenta de 
tipos móviles, de Gutemberg (1400-1461 
con la que el libro se transformó en el 
vehículo más idóneo que ha tenido la 
humanidad para la difusión de la cultura 
durante los últimos ciscó siglos. 

En la actualidad el libro debe ser 
entendido como una estructura más que una 
forma. Un libro es un objeto y una obra en si;  
no un contenedor de textos'. 

Las formas se han ido modificando. Los 
medios han sido experimentados uno tras 
otro, o de forma paralela, pero la función y 
la necesidad siguen siendo las mismas. Las 
nuevas tecnologías preservan y difunden los 
conocimientos. 

Nuestro siglo ha tenido un explosivo 
aumento en la velocidad de difusión y 
multiplicación de los conocimientos, y su 
interacción en diferentes áreas. De esta 
forma, 	la tecnología y la ciencia se 
alimentan a sí mismas, produciendo una 
gran cantidad de nuevas máquinas y 
técnicas a partir de las anteriores. 

la nuevas máquinas nos ofrecen la 
posibilidad de explorar nuevas formas y, por 
lo tanto, también nuevos contenidos. El 



cambiar una herramienta por otra es 
también cambiar un modo de producción y 
de consumo. Asi, las imágenes que nos 
rodean se han convertido en dinámicas, ya 
que sus diferentes formas de difusión también 
alteran nuestra percepción y gusto. 

En la actualidad estamos observando una 
mayor producción y demanda de imágenes. 
Las revistas, el cine, la televisión, el video, los 
libros, los carteles, las fologralia, las 
computadoras, etc. Si las personas del 
posado se contentaban con ver libros con 
dibujos, las personas de nuestro época no 
exigen menos de una peilcula con uno gran 
cantidad de efectos especiales. Por lo tanto, 
el libro actual (alternativo) debe valerse de 
los medíos que proporciona su época para 
poder cubrir las demandas de unos 
consum dores motivados por la riqueza de su 
entorno visual. 

La televisión y sus efectos sobre el público 
exigen ahora uno mayor cantidad de 
imágenes, más elaboradas y complejos. La 
producción tradicional sería incapaz de dar 
abasto a las necesidades de consumo, tanto 
en su cantidad como en su contenido, yo que 
su elaboración requiere una máxima rapidez, 
y un alto grado de complejidad en su 
ejecución e idea. 

Respondiendo a las exigencias de nuestro 
tiempo, los productores plóslicos han 
tomado las herramientas que ofrece la 
nueva tecnologia y han comenzado a 
producir en todas direcciones. Entre el 
cúmulo de nuevos tecnologías paro las artes 



visuales 	encontramos 	elementos 
verdaderamente sorprendentes. El video, el 
láser, los hologramas y la computadora son 
sólo unos ejemplos. 

El Video aparece como una de las 
herramientas con mayores posibilidades 
dentro de lo sociedad actual. De alguna 
forma se ha convertido en un medio familiar 
a nuestros sentidos, llegando al grado de ser 
una herramienta de uso común, bósica y 
conformaciora de la cultura conlemporónea. 
Ahora es indiscutible el uso y la influencia 
que está teniendo en eliferenles actividades 
humanas;  desde las breas periodísticas, 
deportivas y sociales, hasta la revisión de 
fenómenos o procedimientos en óreas 
técnicas, cientlficas y pedagógicas. 

Un proyecto de elaboración de libro 
alternativo puede valerse de la unión del 
libro con un medio actual y familiar, como 
lo es el video, para la exploración y 
experimentación de sus respectivos 
lenguajes (literario, visual, auditivo y 
material). Con esta unión, el libro-video 
establece también una relación diferente con 
el espectador (a lo ollenida con los medios 
de toma individual). 

El libro de loa Glandes Viajes es un libro 
alternativo de viajero en Video Diario -
Instalación. Y como todo buen libro de 
viajero es: recopilador de experiencias 
personales y de investigaciones de buenas 
fuentes;  muestro de logros, hechos y hazañas; 
historia y conastancio;  gula y apoyo;  fé y 
autoridad de la capacidad del viajero (para 



pasarla bien o por lo menos para salir bien 
librado) o lo largo de su travesía. Es el objeto 
portador de ideas que debe demostrar y 
transmitir al lector la veracidad y las 
sensaciones de la odisea. 

A lo largo de la historia han existido una 
gran cantidad de libros de Grandes Viajeros, 
de grandes viajes, de travesías memorables. 
Lo Odisea, de HOMef0;  El libro de los Viajes 
de Marco Polo; la Divino Comedio, con 
Donle y Virgilio como poseonles. Alicia en el 
Pais de las Maravillas, de lewis Carral; La 
vuelto al mundo en 00 días, de Julio Veme; 
los aulonaulas de la Cosmoplskr de Cortazar 
y Dunlop. 

El libro de los Grandes Violes es una 
narración en Video Diario. Mis narraciones 
de viajes llenen como finalidad trasladar el 
lenguaje librarlo (símbolos, palabras, ideas, 
orden, estructura) al lenguaje visual auditivo 
y lóctil de una Video Instalación; haciendo 
notar sus puntos de contacto y sus diferencias. 
Su carácter formal;  limitaciones y alcances. 
Diferentes maneras de producción o 
procesamiento de la imagen. Y alternativas 
de consumo. 

El Video Diario describe tres viajes. Un viaje 
a Oaxaca (Dios en Oaxaca);  un viaje por la 
parte Sur de la ciudad de México hasta el 
Zócalo (los caminos del Sur); y un viaje 
interior (Un dio en todas parles). Dentro de los 
viajes se van capturando objetos, 
pensamientos, imágenes;  las cosas que lodo 
viajero va guardando;  materiales que 
conforman una memoria visual auditiva y 



táctil. Con ellos se forma una pequeña 
instalación. 

Con los objetos y el video se recrean los 
lugares, las Imágenes y las sensaciones del 
viaje;  se inserto al lector, ahora viajero 
también, en un ambiente y se provoca su 
actuación. la cual es una forma de lectura, 
al obtener con ella conocimientos. 



L- fi Libro. 

1.1.- La historia del Libro. 

El papiro egipcio fue un material básico;  ya 
que al ser utilizado para pintar y escribir es 
considerado el precursor de el papel actual. 
En el siglo VI a. C. se realizaron escritos sobre 
papiros en Grecia. 	En la antigüedad 
posterior apareció el pergamino como fondo 
para escribir y pintar, y quedó desterrado el 
papiro. 

La fabricación de papel comienza en China, 
en el siglo II d. C. Y para el siglo VIII era 
conocido este arte también en el Japón. Al 
mismo tiempo, los árabes aprendieron a 
producir papel 

Para los Europeos, la fabricación más 
antigua de papel fue realizada hasta 
medidos del siglo XIII en Fabriano, Italia'. 

Gracias al papel, los libros resultaron 

baratos y manejables, y de manera conjunta 
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a la invención de la imprenta se posibilitó su 
multiplicación y difusión' 

En China se realizaron las impresiones más 
antiguas. las técnicas de reproducción 
anteriores a la imprenta comprendieron: 
sellos para imprimir en arcillo y 
posteriormente en papel; estarcidos y 
estampados; y las inscripciones en piedra 
que se imprimían con tinta. Estos sistemas 
prepararon el comino poro el empleo de los 
tipos de madera de la imprenta. 

la fecha más antigua que puede señalarse 
para la impresión en China y Japón es 
aproximadamente el año 790 después de 
Cristo, con el hallazgo de talismanes con 
inscripciones;  lo que indica que en aquella 
época la imprenta ya era un arte conocido y 
desarrollado. 

De los siglos IX y X se conservan varios 
ejemplares, entre ellos destocon el libro 
Sula del Diamante , un libro completo en 
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forma de rollo de papel impreso en el año 
868. calendarios de los años 877 y 882, 
lóminas sueltas con dibujos 'púdicos, y 
versiones de un sufra impresas en 957 y 973. 

Las impresiones Chinas de los siglos XI al XII 
sobresalen por la calidad del papel, sus 
tintas, la caligrafía, las ilustraciones y el 
cuidado en su confección. Y su desarrollo 
posterior se dió con la introducción de los 
tipos móviles en el siglo IX y de la impresión 
policroma en el siglo XIV. 

A lo largo de los siglos la impresión con 
tipos de madera predomina en la 
producción de los libros chinos;  los tipos 
móviles sólo se utilizaron ocasionalmente. Esto 
se debe a que el idioma chino llene un 
número muy grade de caracteres, y los tipos 
móviles resultan ser costosos y difíciles de 
manejar en libros poco voluminosos. 
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A través de la historia han aparecido una 
gran variedad de libros: tablillas sumerias 
con caracteres cuneiformes, papiros del 
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antiguo Egipto, libros mariposa" del Japón, 
códices, infolios medievales, hasta llegar a 
las publicaciones modernas. 

Todos estos tipos de libros los ha utilizada el 
hombre durante siglos para expresar su 
pensamiento, sus saberes y sus emociones; 
para comunicarse con sus semejantes a 
través del tiempo y el espacio. 

A partir del siglo XV, los primeros libros 
impresos en Europa fueron el resultado de la 
síntesis de los manuscritos y los nuevos 
elementos de carácter lipográfico; en ellos, 
la ilustración y texto eran grabadas a mano 
en un sólo bloque de madera. El libro 
conservaba con esto las tradiciones del 
pasado, pero al mismo tiempo no podía 
dejar de renovarse. Ya o finales del mismo 
siglo, fue la invención de lo imprenta con 
tipos móviles lo que permitió uno mayor 
reproducción de Ilustraciones y textos. 

El libro se presento como el producto de la 
creación del escritor, que realiza la 
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investigación o crea el texto, y del artista, el 
cual elige los caracteres, las Ilustraciones y la 
encuadernación, es decir todo el aspecto 
exterior, la "forma" de la obra. Pero, 
simultáneamente, es resultado de un esfuerzo 
colectivo; y debemos apuntar que los 
agentes que intervienen son muy variados: 
encargados de la edición y la tipografía, 
especialistas del papel, de los cobres y de la 
impresión, sólo por mencionar algunos. De 
esta manera, la historia del arte del libro no 
es la del arte tipográfico, ni tampoco la de la 
ilustración, la encuadernación o los 
caracteres de imprenta, sino la del libro 
como Unidad (de elementos conceptuales, 
elementos formales y elementos materiales). 

La primera obra maestra elaborada con la 
imprenta de tipos móviles, en Europa, es la 
Biblia de Maguncia, realizada por 
Gulemberg. El cuidado en su elaboración, los 
caracteres góticos en negro, la proporción 
de las columnas de texb, las iniciales, las 

5 
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orlas ornamentales en color y en dorada, 
añaden o lo severidad del carácter 
tipográfico la belleza de las formas y nos 
introducen directamente, desde estas 
primeras obras, al nacimiento del diseño 
editorial 

Años después, Peter Schoeffer introduce en 
el Puitlesio de Maguncia (1457) las iniciales 
en color, no dibujadas a mono sino 
grabados e integradas a lo composición 
tipográfico. El Arte gráfico entra as' 
directamente en el proceso tipográfico. 

Hubo también intentos de imprimir 
grabados en cobre, como, por ejemplo, en 
la edición de Donle de 1481. También se 
publicaron libros con pequeñas xilografías o 
grabados en madera, como el M'Idilio o 
'Piedra preciosa' de Hugo Boneri  y a fines 
del siglo XV aparecieron varias obras con 
gran número de ilustrciciones. 

A partir de esto época la evolución del 
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libro ilustrado se desarrolla con gran 
velocidad. Yo a comienzos del siglo XVI 
apareció un libro que, por muchas razones, 
constituye todavía un modelo, se trola de la 
Hypnerefomachla Poliphili editada por Aldo 
Menudo. En este libro, el trabajo conjunto del 
ilustrador e impresor permiten que se 
combinen armoniosamente los liaos 
romanos puros, cuidadosamente elegidos 
según normas de composición claramente 
definidas, con los grabados en madera. 

También el grabado en cobre va 
abriéndose poso junto con la xilografía; esta 
combinación aparece en los libros impresos 
durante los siglos XVI y XVII. 

Hacia el siglo XVIII se difundió el uso de 
iniciales 	complicados 	y 	viñetas 
ornamentales. Pero es también en esta 
época cuando Caslon y Baskerville 
(Inglaterra) inventan los tipos de "nuevo 
estilo", y al mismo tiempo William Blake se 
esfuerza en crear un libro realmente único, 
en el que él mismo interviene como poeta. 
como Ilustrador y como impresor. 

BASKERVILLE 
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En el siglo XIX, el libro editado es al mismo 
tiempo objeto de comercio y de enconadas 
luchas de ideas. En este tiempo los poetas 
románticos encuentran amigos y 
compañeros entre los artistas gráficos y 
algunos escritores comienzan a considerar 
sus textos como complementos o glosas de 
los ilustraciones. 

El siglo XIX nos ha dejado numerosas obras 
ilustradas de gran calidad, que van de la 
documentación cientifica de A. Menzel a la 
ilustración adistica de Gustavo Doré. Sin 
embargo, en esta época Flauberl pone en 
lelo de juicio la ilustración de las obras, 
preguntándose si no son acaso 	la 
representación gráfica de lo inconcluso" y lo 
'alusivo' en ellas;  revelando entonces el 
contenido del libro y limitando con ello el 
estimulo de la Imaginación. Aquello que.  
resulta más preciado para el escritor y para 
el lector. 
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Desde comienzos del siglo XIX, las artes 
gróficas y el arte del libro tienen una difusión 
Internacional. Esto quedo establecido o partir 
de la exposición Universal celebrada en Paris 
en 1900. 

Ahora lo historia del libro debe tener en 
cuenta las posibilidades que ofrece en el 
siglo XX el empleo de rotativas y de 
linotipias;  procedimientos fotográficos que 
dieron origen a la zincografla, a la impresión 
policromada y a lo reproducción fololfpica. 

El arte del libro en el siglo XX se destaca en 
el "arte nuevo" a A. Beardsley, en Inglaterra, 
de F. Valloton y de T. Steinlein, en Francia, así 
como los maestros del "..lugendsfir, en 
Alemania. 

En este tiempo se realizaron ediciones de 
libros de precio elevado, lir* reducido y 
una alto calidad artística, que 
correspondieron o búsquedas formales 
nuevas. También debe hacerse notar la 
influencia de las propuestas de los diversos 
grupos: dadaístas, futuristas y del "Bauhaus" 
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de Weirmar. El artista ruso El Lissilski y el 
húngaro 	Laszlo 	Moholy-Nagy 
desempeñaron en esto un papel 
determinante. Y en Rusia, después de lo 
Primera Guerra Mundial y de la Revolución, 
aparecieron ediciones de concepción 
totalmente nuevo. 

11P1111A3 
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El libro del siglo XX se definió con una 
voluntad de renovación. las palabras, 
fórmulas e ideas nuevas, surgidas de lo 
guerra y de la revolución, emergen primero 
en Europa y luego se difundieron a los 
demás continentes. Pero, a pesar de toda 
esta mareo de cambios, el libro aún 
conservaba su valor mós importante: ser 
portador de la cultura del pasado. 

to poeslo visual es revitalizada en la 
década de 1920 con los Irabajos de poesio 
oral optofonélica del futurismo italiano y las 
exploraciones de imagen textual ~aislo. 
Asl, la pacata no basa ya su expresión en la 
semóntico de las palabras, sino en lo unidad 
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idiomólica de imagen y palabra. 

BULLETIN n  

El equilibrio entre lo innovación y la 
tradición, inteligentemente concebido, 
parece haber determinado uno nueva 
orientación del arte del libro o lo que se 
denominó, en el decenio de 1920-1929, 
"constructivismo". Hay que señalar que en las 
ediciones de los obras de los futuristas rusos 
yo se combinaban imágenes, letras impresas 
y caracteres de «quina de escribir. 

Lo tendencia que se afirmó en el segundo 
decenio de este siglo fue lo del 
constructivismo funcional: no se trotaba ya 
de 'arte" sino de construcción de la página 
impresa;  no de "adorno', sino de 
composición con caracteres de distintos 
tamaños, con diversas orientaciones en los 
renglones y con lo introducción del rojo en lo 
impresión en negro. En el plano teórico, estos 
realizaciones tomaban formo en lo Nuevo 
Ventano (Die neue Typogrolie, 1928) de J. 
Tchkold, obro de un especialista checo 
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publicada en alemán. 

ARTE 
En el decenio de 1930 surgió el nuevo 

principio de la ilustración basada en la 
investigación psicológico, lo cual exigía ya 
no un juego de líneas y de perfiles sino un 
dibujo que combinara los elementos 
pintorescos con los valores del claroscuro. 

Simultáneamente la edición de los libros 
empieza a utilizar nuevas técnicas. El offset 
permite ahora una vasta utilización de la 
policromía. A partir de este momento el libro 
se enriquece con féminas fuera del texto, con 
lo cual las ilustraciones en color adquieren 
valor por sl mismos. El libro aparece como 
una división de lo Ibrahim, por un lodo, y de 
las bellas artes, por el olro. Dibujos, impresos 
o biografías se adjuntan al libro, pero no 
forman parte de él en un todo indivisible. El 
*arte del libro" do paso a el 'arte en el libro". 
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LL 

En la esfera del libro también han 
aparecido artistas que no eran maestros de 
las artes gráficas y de la ilustración en el 
sentido estricto. Picasso, Matisse, Rockwel 
Kent, los caligromas de Apollinaire, los 
experimentos de impresión de color de 
Vercors, lo alta calidad de la ediciones 
artIslicas de Skira de suiza. los imágenes que 
evocan cada uno de ellos se dirigen a sus 
contemporóneos, se integran a su vida en sus 
reflexiones, en sus experiencias. 
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Pero la creación y la búsqueda del arte del 
libro no se interrumpe aquí. Apoyada ahora 
en los nuevos medios que la tecnologia nos 
ofrece (el cine, la radio, la televisión, las 
redes de comunicación por computadora, 
las bases de datos en teletexto y videotex, el 
video, los video discos interaclivos, etc.), nos 
brinda diferentes posibilidades de produción 
y consumo. 

LL 
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1.2.- El Lituo Artístico y su lenguaje. 

Muchas veces nosostros no valoramos en su 
justa medida a los libros;  nos olvidamos por 
momentos que en los libros se encuentra 
guardado el conocimiento y el saber de 
muchos personas de diferentes tiempos y 
lugares. Miramos a los libros con extrañeza y 
no reflexionamos que gracias a ellos el 
individuo puede aumentar sus conocimientos 
sobre los hechos, y de esta forma, puede 
también comprender muchos aspectos de lo 
que ha sucedido y lo que caló ocurriendo en 
su entorno. 

Otra capacidad que tienen los libros es la 
de desarrollar la imaginación y creatividad, 
modificar actividades y conductas, y 
despertar diferentes intereses. Tenemos que 
admitir que los libros nos ayudan a vivir 
mejor. 
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A pesar de la Importancia que tienen los 
libros dentro de la evolución de la sociedad, 
hay muchas personas que jamás han leido 
uno. 	Muchas otras personas han sido 
obligadas o comprar y a leer libros en la 
escuelas  o otras más, les basta las lecturas 
simples y sin calidad;  otro gran núcleo de 
personas ha decidido no interesarse nunca 
más por los libros sólo porque se les ha 
enseñado una forma equivocada paro 
leerlos o porque se les ha proporcionado 
libros aburridos o difíciles. Esta es el área 
donde el libro arlistico debe trabajar, 
elaborando nuevas propuestas para la 
difusión y el consumo de los conocimientos. 



Gualdas 

Cabezudas 

Sub, etulneo 

Lomo 

Tapa 

-- 
Estampado 
ntotállen 

El siglo XX es un punto crucial dentro de lo 
historia de la humanidad. La urbanización, el 
aumento en la producción Industrial el 
mejoramiento 	en 	transportes 	y 
comunicación, y lo difusión del 
conocimiento, han dado como resultado 
una aceleración constante en el desarrollo 
tecnológico y cientifico. la fabricación y uso 
de herramientas, materiales y diferentes 
formas de energía, han sido elementos 
fundamentales en la estructuración de lo 
sociedad actual. 

Es éste el momento para cuestionar la 
permanencia de mós de 500 años del libro 
clósico y comenzar a modificar sus reglas 
generales de concepción y elaboración. 

Hoy que adentrarse en los campos de los 
diferentes receptores sensoriales y no sólo 
através de la vista y el oído; hay que 
provocar también lo percepción de los 
sensaciones textiles, lérrniCO3. MatériC05, 
sonoras, olfativos... Propueslas que nos 
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libro se requiere de una lectura diferente.  

Diferente también en cada caso particular, 
ya que es necesario aprehender el libro en 
cuanto a su estructura, separar sus elementos 
y luego recomponerlos para ver como 
funcionan en conjunto. Esta lectura no tiene 
un único orden lineal y rítmico que nos exija 
un sistema de lectura tórpida, como aquella 
que se realiza únicamente a través del texto, 
sino que en todo momento sus ordenes y 
formas involucran a los diferentes sentidos. 
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Permitan aumentar nuestros conocimientos a 
la vez que nos ayuden a formar una 
mentalidad mós flexibie y menos repetitiva'. 

Es importante señalar que al intentar una 
manipulación formal de este tipo no se 
detiene la función de guardar y trasmitir los 
conocimientos, idea fundamental del libro. 

Ese espíritu inicial del • libro ahora es 
!adolecido con uno base sensorial-
ideológica mós amplio, la cual permite al 
individuo que lo consume, mayores 
posibilidades paro asimilar, fantasear y ser 
creativo. Eso es lo consigna del Nuevo libro. 

Debemos entender al libro como una 
secuencia de espacios y signos lingülsticos, 
soportados en una estructuro espacio 
temporal autónoma'. 

Un libro convencional es elaborado por 
un escribe (encargado de escribir eneldo), y 
un grupo de ''osislenler se encargaró de 
darle la forma fisica (sin importar, su 
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contenido y su sentido) y de distribuirla Pero 
un libro nuevo es lo responsabilidad enhila 
del autora lodo su proceso, desde la 
elaboración de la ideo hasta su consumo 
serón el resultado de un trabajo personal. 
Aqul podemos observar, que en el orle viejo 
los escritores sólo escriben textos, mientras 
que en el arte nuevo se exige un concepto 
global desde su origen (forma y contenido) 
para resolver su prcducción final. 
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En sus inicios, el libro se utiliza únicamente 
como recipiente de un texto literario, pero el 
libro, considerado como uno maldad 
autónoma, puede contener cualquier 
lenguaje, no soto el literario o cualquier otro 
sistema de signos. Con ello comienza el arce 
nuevo de hacer libros. 



Con los viejos libros, los productores 
suponen que la palabra impresa ha sido 
colocada en el lugar ideal, y también que 
ésta palabra llegará al lector desprovista de 
cualquier sentido ajeno a su idea original. En 
el arte nuevo se sabe que el libro es un 
objeto de la realidad exterior, sujeto a 
condiciones objetivas de percepción, 
existencia, intercambio, consumo, utilización, 
etc. En él, las palabras no transmiten una 
intención precisa;  sirven sólo para formar 
textos. Y el texto sólo es un elemento 
pequeño de lodos los que componen al 
libro. 

Cuando uno lee un libro, percibe 
secuencialmenle su estructura. Para leer los 
libros clásicos solo hay que conocer el 
alfabeto, unir los signos, luego las palabras, 
etc.: revisor de la primera a lo última página, 
en un orden especifico y con un ritmo de 
lectura que nos permita concluir con él de 
forma rápida. Pero para entender el nuevo 
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Los 'libros nuevos" tratan de no ceñirse a 
las leyes de la naturaleza bibliogrólica que la 
tradición ha impuesto, y que la industria 
editorial mantiene como parte de su sistema. 

Estos libros no se encuentran en las 
bibliotecas ni en los anaqueles comunes, 
tampoco persiguen uno finalidad 
económica -consumida o una trascendencia 
normal de ficho y registro de bibliotecario. 
Estas nuevos libros pretenden el uso de 
nuevos modelos en cuanto a procesos, 
materiales y herramientas'. Y por lo mismo, 
existe en ellos una búsqueda de formas y 
alternativas de producción. 

Un libro nuevo llene ooracteristicas 
particulares; una personalidad distinta en 
cada producto. Su tuerza de representación 
esto ligoda a su idea de concepción y a su 
forma de elaboración. Y aunque el consumo 
deberla ser un acercamiento directo de la 
formo hacia su contenido, las múltiples 
posibilidades de interacción durante su 
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lectura le confieren un contenido de carácter 
cambiante y complejo. 

El nuevo arte de hacer libros redefine las 
posibilidades del libro otorgándole al 
creador la libertad de incorporar diferentes 
materiales visuales y lactiles, así como de 
hacer tantas alteracionmes a éste como su 
imaginación se lo permita. Esta idea tiene su 
origen histórico en los textos mimeografiados 
de los futuristas rusos, impresos en papeles 
baratos y distribuidos por ellos mismos, asf 
como en los ideales democráticos de los 
años 60'. 
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En México la producción de estos libros ha 
sido independiente- libre- y en épocas 
recienles individual, el proceso se ha 
mantenido fiel a la arlesanla, en muchos 
casos el libro es convertido en objeto único y 
el humor o la 'tonta son parle de él. Los libros 
son elaborados por el gusto de hacerlos y sus 
limitadas ediciones son distribuidas entre los 
mismos creadores o amigos. Una mejor 
acogida han tenido en los paises 
extranjeros, donde se apoyan y promueven, 
llegando a tener los productores becas y 
contando con ediciones comerciales con 
tirajes de 100 a 500 ejemplares'. 

( r. 
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1.3.- El libro Artístico y las nuevos 
tecnologías de comunicación. 

En una época como la que vivimos, 
dominada por la producción y difusión 
electrónica de la información y lo cultura, el 
libro pareciera quedar relegado como un 
prescindible articulo de consumo cultural 
frente a lo increíble dinámica de lo 
comunicación actual. Algunos opinan que 
los ediciones son ahora puras y simples obras 
de arte, ornamentos privados paro el disfrute 
personal. Sin embargo, la realidad muestra 
algo distinto: si hiciéramos uno simple 
revisión superficial podríamos constatar 
fácilmente que la producción y la difusión 
del libro alcanzan en nuestros días una 
cantidad considerable. 

LT. 

El libro, o diferencia de los medios 
electrónicos de información, constiluye en 
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todo su proceso- desde la producción hasta 
que el volumen llega a manos del lector-
una situación ideal de diálogo entre el 
emisor y receptor: el libro es siempre 
reciprocidad. Más aún, el libro expresa 
básicamente una acción de compartir los 
conocimientos y el gozo material sensorial 
de recorrer y apreciar 	las ilustraciones, 
diagramación, lipografia y cubiertas, entre el 
autor, el editor y el lector. 

Si los libros implican entonces esta doble 
dimensión, la 	del conocimiento y la 
reciprocidad, las cuestidnes que conciernen 
o su producción, distribución y adquisición 
imponen una urgente deliberación social 
para defenderlos y promoverlos, Y tal vez 
ahora su mejor promoción y defensa se esté 
dando como uno simbiosis con los medios 
electrónicos contemporáneos. 

la verdad es que detrás del hecho cultural 
del libro siempre ha existido una cierta 
tecnología. la novedad ahora es la 
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aparición de unas tecnologías más 
complejas, basadas en los avances de la 
electrónica. 

En este siglo hemos podido observar como 
diferentes medios de producción se han 
relacionado con los libros. Dentro del área 
del cine encontramos una de las primeras 
películas realizadas por Thomas A. Edison, 
"Frankenslein", basada en la novelo de la 
escritora Mary Shelley. En la radio se tiene un 
ejemplo sobresaliente de resemantización 
con la novela "la Guerra de los Mundos", 
realizada por Orson Wells. También "El 
Mahabarata" fue convertido en una 
excelente serie paro la televisión en la 
década de los 80, gracias o lo acertada 
dirección del inglés Ftiler Brook. Ahora es 
común escuchar la narración, hecha por 
actores, del "el Quijote" o "El viejo y el mor" 
en uno cinto de audio, con música de fondo 
y efectos sonoros (sono-libro);  y ver manuales 
de operaciones, bitácoras y cursos enteros en 
cintos de video. 
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Se piensa que la comunicación, la 
electrónica, el toser, la holografía tienen unas 
aplicaciones estrictamente industriales y que, 
en lodo caso, los efectos culturales de la 
aplicación de aquellas técnicas aparecen 
con la modificación de las formas de vida, el 
ocio crescienle, alienación, sic. Sin embargo, 
las nuevas tecnologías sirven para preservar 
lo cultura, expandida, desarrollar la 
comunicación y facilitar los procesos de 
creación, incluso abrir nuevas perspectivas a 
esta. Y cabe hablar también de unos 
industrias estrictamente culturales coda vez 
con mayor identidad económico y sobre 
todo con una producción de contenidos que 
tiene una trascendencia tal que nuestra 
propia personalidad colectiva nacional 
dependo de ella. 

~ffir 	 
--veleur 

-"mamar 

Una característica de las nuevas 
tecnologías es la complejidad codo vez 
mayor en sus elementos mecónicos y 
electrónicos, al tiempo que procuran una 
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reducción en su tamaño. En 1089 Guillermo 
el Conquistador ordenó la confección de un 
Códice que levantó acta de la Inglaterra de 
la época, el Grial Domesday. En 1986 se 
registró la Información del censo de la Gran 
Bretaña, pero en ella ocasión la información, 
enormemente mayor y mós rica, esta 
contenida en sólo dos pequeños discos láser. 
Y no se trato de un ejemplo único y 
vulnerable, sino de miles de copias 
personales, seguras y con la posibilidad de 
consulta interactiva 

Quizá esta aplicación de Nuevas 
tecnologías sirva para que los detractores 
comiencen a reconciliarse con lo que 
muchos tratan de presentar como algo 
negativo, lo expansión de los medios 
electrónicos. 

Pero es probable que ningún ejemplo 
baste a quienes se han alineado en las filos 
de los que se escandalizan con las nuevas 
tecnologlas y que aún se escandalizan más 
cuando se conecta a estas un profundo 

29 



cambio cultural. 

la realidad es que con el registro 
electrónico habrá una mayor capacidad 
para guardar y difundir conocimientos; y un 
nuevo tipo de creadores integrará impulsos 
de su imaginación con los pinceles, el piano 
y el libro, y surgirán nuevos 'lectores" que 
decidirán la suerte de tos personajes del 
drama, los instrumentos y el tiempo de la 
obra musical, o simularán su recorrido en 
espacios tridimensionales virtuales. Coppola, 
Dalí, Nom June Paik, están ya ahl como 
grandes creadores. 

Se trata de nuevos canales y soportes para 
dar formo, registrar, almacenar y difundir 
contenidos 	informacionales: 	cintas 
mogneticas de audio y video, bases de 
dalos, videotex, leletexto, electroocúslica, 
videodisco, holograma, efectivamente, es 
algo helereo. Si una sinfonía de Bethoven se 
materializaba en una partitura, no termina 
de adquirir su materialidad hasta que no 
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esté ejecutada. Ahora el soporte, como 
entidad material independiente, desaparece, 
confundiéndose con el mismo código del 
mensaje, ondas electrónicas, sonoras, 
lumínicos... Una diversidad de propuestas 
materiales nuevas, que vienen a salvar (y 
modificar) la cultura tradicional. 

los nuevas tecnologías no sólo no se 
contraponen a la cultura producida hasta la 
fecha sino que se convierten en instrumentos 
indispensables de su permanencia. En efecto, 
el video, las bases de datos, el videodisco, 
ciudan a preservar los conocimientos que 
corren el peligro de perderse. El papiro era 

• 1.)M1 	
II. 

Diccionario 'A litteractivo,,  

Alucinante 
OILhal  

una tecnología fácilmente deteriorable, no 
precisa y lenta para su reproducción. Yo no lo 
seró la grabación electrónica. 

El video salva al cine al recuperarlo del 
celuloide en deterioro. Mós aún, la historia se 
restó grabando en video. No sólo quedarón 
censos y calostros, palabras y números, sino 
voces e imágenes. Y no en soportes (micos 
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sino en miles de cintas capaces de ser 
copiadas y reproducidas en aparatos 
convencionales en muchos hogares. 

• • 
Los sistemas videotex fueron concebidos 

como bases de datos en linea- de fácil 
manejo y bajo costo-, para que cualquier 
persona, sin especial entrenamiento pudiera 
utilizarlo. Este sistema, inventado hace más de 
20 años por Correos de Inglaterra, utiliza la 
televisión normal, un modem y un pequeño 
teclado alfanumérico. Marcando números y 
letras llamo por un teléfono convencional a 
la base de dalos cargada en una o varias 
computadoras, Lo computadora identifica al 
usuario y le envio, por el mismo teléfono, a 
su televisor el Indice general de la base de 
datos. El usuario va buscando 
secuenclalmenle en conversación con la 
computadora o través de sucesivos Indices o 
de 'palabras claves', hasta que obtiene la 
informacién deseada en la pantalla. Si se 
conoce el número de Indice de la 'página' 
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(unidad de información consistente en una 
pantalla completa de texto e ilustración: un 
máximo de 24 líneas de 40 caracteres) 
puede obtenerla directamente. Terminada la 
consulta, desconecta su terminal;  la 
computadora central anotará la consulta del 
usuario en su cuenta, y el televisor y el 
teléfono quedan de nuevo libres paro ver 
programas y hablar, respectivamente. 

Las bibliotecas actuales ya no limitan su 
función a ser memorias colectivas y pasivas 
de la humanidad. La tecnología abre el 
camino hacia la biblioteca inteligente pero 
también 	posibilito al investigador la 
explotacion más inteligente del saber que 
aquella contiene. Bases de datos, telemólica, 
videodisco, discos ópticos e inteligencia 
artificial debilitan o tal vez acaben por 
suprimir clásicas tareas de la metodología 
científica, 	búsqueda 	bibliográfica, 
traducción, o análisis de estructuras, ya que 
facilitan la obtención de los conocimientos e 
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informaciones acumuladas al tiempo que se 
transforman en óplimas herramientas de 
investigación y comunicación. 

Una pruebo mós de que los libros no 
quedarán rezagados a causo del dominio de 
lo electrónica y la computadora es el hecho 
de que existe uno continuidad histórica lineal 
en la función que realizan las nuevas 
lécnologlas integrándose en la producción, 
l'elaboración 	y 	transmisión 	de 
conocimientos. los nuevos procesos que 
llevan la información de un papel a uno 
cinto magnética o al disco duro de una base 
de dalos dentro de una compulodora, son la 
continuidad natural del desarrollo 
tecnológico de nuestro época; las datos del 
libro salón ahora dentro de la computadora, 
conectado vio modem, y con la posibilidad 
de transmitir estos "conocimientos' o 
cualquier lugar del planeta que poseo un 
sistema compatible para recibir la 
información y sea capaz de desplegada 
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para su consumo. 

las nuevas tecnologia: facilitan el trabajo 
de los creadores: desde el envio 
informalizado de originales con plena 
seguridad y corrección que se puede hacer 
desde Sri Lanka hasta Nueva York. a la 
colaboración paro redactar y pulir novelas. 
Evidentemente las lecnologlas no 
proporcionan el genio pero favorecen su 
trabajo. ' 

Los nuevos medios permiten mós 
interdependencia entre la obra de creación 
y el soporte. Si la músico es secuencia de 
sonidos, los nuevos procedimientos 
electroadraticos hacen lo formulación de 
nuevas secuencias y nuevos sonidos. 

Si la pintura es modulación de la luz, el 
holograma abre unas nuevas dimensiones y 
añade distintos puntos de vista. La conquista 
de lo perspectiva que costó siglos en la 
historia de lo pintura se enriquece con la 
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los lecnologlos ()chicles abren la 
posibilidod de la inleraclividod con la 
computadora. los CD inleractivos para poro 
computadoras personales permiten la 
participación de un lector con las obras 
(Libros Inleractivos). El "Ulises"-obro abierto-
no deja de restringir las posibles lecturas o un 
testo predeterminado. Un oratorio de Bach es 
leido de una cierta forma por codo director 
de orquesto, pero estas lecturas no pueden 
sobrepasar los Ilmiles señalados en la propio 
obra, escrita y cerrado o pintada y completa. 
En cambio, en la novelo interoclivo, la 
participación del lector alcanza la categoría 
de creación. Tiene que intervenir, actuar, 
teclear, paro que lo acción avance. El 
proceso de lo novelo inleracliva depende de 
lo voluntad del 'nuevo receptor, yo autor 
también. 

tercera dimensión que se desprende de la 
hoja del holograma 



37 

El CD interaclivo permite a un nuevo cipo de 
creador que es poeta y músico y artista 
plástico y programador a lo vez, espesarse 
de una forma polencialmenle amplia, 
apcyado en coda presentación por el 
especlador;  un buen *molo puede ser la 
serie -Living book'' (Brandemburg, USA) para 
Macintosh. La nueva estético aún no ha 
Inventado el Ilumino con el que t'abro que 
designar o este creador que podró inventar 
mefóloras o lo vez con sonidos, imógenes, 
palabras y estrucluros lógicas en uno nueva 
integración de los orles. 

Otro posibilidad dentro del área de las 
computadoras personales es la capacidad 
que tienen paro que la escrituro, lo impresión 
y las imógenes sean procesadas en uno 
acción conjunta. Esto permite que, con un 
sistema muy pequeño, se dispongo de los 
medios sulicienles paro lo elaboración de un 
libro. A estos sistemas se les denomina de 
autoedición;  y esIón compuestos por uno 
computadora, uno impresora láser (300 dpi), 



un disco duro (20 Megabyte:), un paquete 
de software adicional con procesador de 
texto, sublicas, dibujos para arquitectura y 
diseño editorial"). 

A pesar de que los medios electrónicos 
presentan una gran variedad de opciones 
paro el libro alternativo, la relación que 
guarda el libro tecnológico y el espectador 
es aún disk:Me. las nuevas tecnologlas 
(computadora:, reproductoras, televisones, 
grabadoras, etc), aunque involucran una 
mayor cantidad de canales (video, audio, 
participación), deben de dirigirse hacia un 
desarrollo mayor o diferente -mediante 
aparatos periféricos que involucren los 
diferentes sentidos- para que cubran la 
relación material y afectiva que ya tienen 
los libros clósicos. Otro punto que hoy que 
subrayar es el hecho de que los medios 
tecnológicos aún separan al espectador de 
su entorno. Eslo se debe a que son 
portadores o representantes de espacios y 
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materia virluales (la panlalla de lelevisión y 
sus imágenes, el monitor de computadora y 
sus grólious); al liempo que limitan al 
espectador, en muchos casos, a lugares 
específicos de consumo (por el uso de 
energía, peso, tamaño y estabilidad en los 
componentes). 

Algunos desarrollos tecnológicos como el 
libro electrónico de tinta digital" (MIT, 
Grauso y Things lhat think Consortium) y el 
"diario electrónico', ambos en periodo 
alperimenlal en los Estados Unidos, permiten 
la portabilidad y un acercamienlo a los 
formatos clásicos. 

El libro de tinta digital llene la forma de un 
libro clásico, posee hojas y es semejante al 
peso y lacto, pero este aparato será capaz 
de almacenar cerca de 500 obras; eslas 
obras o información podrían ser capturadas 
directamente de una computadora o 
provenir de INTERNET. Cuando se presione un 
botón, la linfa electrónica que se encuentra 
dentro del aparalo se fransformarla en 
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segundos, convirtiendo una lectura en otra. 
El diaro electrónico mantiene el formato 
tabloide, pero se trata de una computadora 
multimedia plana (portátil) con una 
"pantalla de toque", que se carga con la 
información del dio y se presenta como uno 
primera plana de periódico, en la cual se 
tocan los litulares y la noticia 'se presenta' 
desplegada con texto, audio y video en 
movimiento. 

• 
Comptons 

Interoctive 
Lricyclopedia 

Por último, 	dos consideraciones: una 
económico, otra social. la expansión 
imparable de los lecnologlas de información 
se explico o partir de una doble ley 
económica. Por un lodo, entre los 
procedimientos lerminaró por imponerse 
siempre aquel que facilite más el trabajo 
creativo al tiempo que propicio la calidad. 
AsI, parece obvio que un artista acuda a la 
ayudo de los medios electrónicos. En estos 
casos, la economía afecta internamente al 
mensaje mismo. por otro lado, entre dos 
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procedimientos se impondrá aquel que 
suponga un abaratamiento del producto. 
Una enciclopedia de 144 volúmenes cabe en 
un disquilo. Aquello cuesta dos mil dólares, 
éste doscientos. En lodo caso es parle de la 
evolución. los nuevos medios coexisten con 
los tradicionales. 
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El lema de los contenidos es preocupante 
pero sobre lodo si nuestra sociedad se niega 
a utilizar el hecho tecnológico para su propio 
creatividad. Mos aún, para uno sociedad 
como la nuestro la batalla no es la 
fabricación de máquinas, para la cual hay 
escasos posibilidades, sino algo que resulta 
mucho mas redituable, la produccción de 
contenidos. 

La integración de las nuevas lecnologtas en 
la sociedad, concierne tonto o la 
responsabilidad de la Administración, como 
también a la de intelectuales, artistas y 
mediadores. 
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CONCWSIONES. 

El ser humano es el Único animal capóz 
de trasmitir y preservar sus conocimientos, o 
través del tiempo y el espacio, por medio de 
la escritura. El concepto de civilización y 
cultura se encuentran ligadas a esta 
capacidad de permanencia de ideas 

Para lograr esto se ha valido, a través de su 
historia, de diferentes materiales y 
herramientas. Cada uso de herramienta y 
material nuevo es reflejo del grado de 
desarrollo tecnológico y cultural de la 
sociedad en su momento. 

Hubo una gran cantidad de formas y 
soportes para la escritura y las 
representaciones gráficas. Pero es con la 
invención y difusión del papel, y el 
surguimienlo de la imprenta de tipos móviles 
(s XV), cuando el libro loma una forma 
precisa. 

El libro es un contenedor de textos 
fragmentado. Sus parles: el escritor, el 
impresor, el artesano, etc. 

Después de un gran desarrollo en los 
medios de impresión y tipografía, durante 
cinco siglos, es en el siglo XX cuando surge 
una marcada actitud análllica y práctica 
sobre el concepto, forma y función del libro. 
El libro es una Unidad (formo-contenido). 

la experimentación y desarrollo en os 
campos del Arte, el diseño gráfico y el 
diseño editorial, abren un enorme abanico 
de posibilidades de producción, y una igual 
variedad en su consumos Santo en el campo 
racional como en el sensorial. 
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En nuestro siglo, el libro arlislico se define 
como una experimentación formal constante, 
de cualquier tipo de lenguaje, dentro de una 
estructuro espacio temporal autónoma. 

Entonces el nuevo libro asume diferenles 
formas; primero, explorando sus limites 
conceptuales (imagen-forma-significado- 

orden), y posteriormente, los físicos, con el 
empleo de los distintos canales en las nuevas 
tecnologías. 

las nuevas tecnologías se funden con el 
libro. Ahora se inlerrelacionan diferentes 
medios. lo que produce herramientas 
globales mós eficientes;  potenciando las 
funciones de transmisión y conservación de 
los conocimientos. 

A pesar de que las nuevas lecnologlas 
presentan uno gran variedad de opciones 
paro el libro alternativo, la relación material 
y afectivo que guardo el libro tecnológico y 
el espectador es aún distante. El libro 
tecnológico debe dirigirse hacia un 
desarrollo que involucre los diferentes 
sentidos, uno relación material (no simbólica) 
con el medio, y una moyor portabilidad. 

El libro alternativo debe ser: portador, 
transmisor y conservador de conocimientos e 
ideas; al mismo tiempo, debe permitirnos 
desarrollar nuestras capacidades de 
percepción, reflexión y anólisis;  motivarnos al 
interés y a la búsqueda de cosas nuevas;  
proporcionarnos diferentes opciones en 
materiales, herramientas y 	procesos;  y 
aportar las bases poro adquirir una forma de 
pensomienlo mós flexible y creativo. 
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El campo del nuevo libro está abierto;  el 
único limite es nuestra imaginación. 
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II.- El Libro Artistico 

2.1.- Desarrollo histórico del Video 

El video es el último paso de un proceso 
que tiene sus orígenes en la radio. De ella 
evolucionó a la televisión a través de una 
serie de etapas y de cierto número de 
aportaciones científicas y técnicas de 
diferentes grupos e individuos. 

A principios del siglo XIX. El sueco Jacob 
Berzelius descubre un elemento capaz de 
producir una emisión espontánea de 
electrones por lo acción de la luz 
denominada 	 fotoelectricidad. 
Posteriormente, en Inglaterra, Joseph May 
descubrió la folosensibilidod del Selenio 
cuando tiene contacto con la luz. Aqui se 
buscaba la infraestructura necesario poro 
producir una imagen y enviarla a distancia. 
Y paro finales del siglo XIX, el alemón Paul 
Gottlieb Nicle» inventó un sistema de disco 
con pequeños agujeros que al girar, leían la 
imagen línea por línea, que a su vez 
produclan cada cuadro en forma secuencia 
('Disco Espirar). En 1922 el norteamericano 
Philo T. Farnsworth desarrolló un sistema de 
estploración 	que 	funcionaba 
electrónicamente. Un año más tarde, 
Vladimir K. hvorykin. norleamer icono de 
origen ruso, Inventaba el Iconescoplo (un 
tubo paro la cámara de lelevisión) y algún 
tiempo después el clneecoplo (tubo de 
imagen del receplor). 
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• Durante los años siguientes se difundieron 
en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania 
los primeros programas de TV 
experimentales. En 1936. la RCA y su filial, la 
Nolional Broadcasting Company (NBC), 
iniciaron lo que puede ser considerado 
cómo las primeras radiodifusiones regulares 
de TV, o *teledifusiones", en los Estados 
Unidos'. 

las progresos de la televisión doméstica 
fueron frenados por la segunda guerra 
mundial, pero se reanudaron tan pronto 
como terminó la misma. 

Generalmente se considero el decenio de 
1950-1960 como la verdadera época de 
expansión de $ televisión. En 1950 
funcionaban en los Estados Unidos unos seis 
millones de receptores, al cabo de 10 años 
este número casi se habla multiplicado por 
diez'. Es en esta época cuando hace su 
aparición el video. 



En 1952 la firma norteamericana Ampex 
fabricó el primer magnetoscopio (V.T.R. 
Video Tape Recordar) que servia para 
registrar la señal video sobre una cinta 
magnética y hacia posible elaborar un 
programa diferido. Durante esta década 
(1950) apareció en los Estados Unidos la 
televisión en color por el sistema N.T.S.C. A 
finales de los cincuenta y principios de los 
sesenta se desarrollaron los sistemas de 
televisión en color europeos, el SECAM y el 
PAL3. 

El músico coreano Nam June Paik. en 1965, 
utilizó el primer magnetoscopio portátil (en 
blanco y negro de media pulgada), el 
Portapack de Sony, y grabó por las calles de 
Nueva York una cinta que ese mismo dio 
pasarla por la televisión del café "Au Gogo" 
del Greenwich Village. Poco después la 
presentarla en Iq galería Bonino de Nueva 
York. En 1968 Sony comercializó el Portapack. 

En mayo de ese año Godard registraba la 
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revuelta universitaria para emitirla horas mós 
larde en una librería de Paris. El 
magnetoscopio portótil se convirtió en el 
instrumento de los pioneros del video arte y 
del video comunicación. 

Por aquel entonces se estaba produciendo 
una desmaterialización de los procesos 
artísticos. Algunas de las razones que podían 
explicar este fenómeno fueron: la 
rehabilitación del papel del artista como 
innovador de las actitudes sociales y 
estéticas, la creación 	de un marco 
conceptual basado en nuevas relaciones e 
interpretaciones de significados y el cambio 
en el entorno social donde intervenía el 
productor 	plástico 	(la 	sociedad 
poslindustrialy. 

Las movimientos estudiantiles y la cultura 
radical europea de 1968 fueron la base de 
numerosos experimentos artísticos en los que 
los creadores intentan conseguir un ambiente 
social abierto a su actividad. 
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Al final de los sesenta el arte experimental 
consigue una atmósfera de máxima libertad 
que impulsa a los artistas a definir un nuevo 
espacio de imógenes, formas, materiales y 
herramientas. El Happening, el Bady Art, el 
performance, el Earth Art, son todas ellas 
expresiones del momento en un proceso de 
conceptualización y reflexión sobre el acto 
artístico°. 

En el año de 1963, en uno exposición de la 
galeno Parnaso de Wuppertal, en Alemania, 
los adietas Nous Valed y Paik manipulan los 
circuitos de una televisión con un imán para 
alterar lo imógen. Sus investigaciones dieron 
nacimiento o lo experimentación formal de 
lo imagen electrónico sin partir de ninguna 
referencia externa. Seis años despub (1969) 
Abs y Paik construyen en Boston el primer 
sintetizador analógico y, ese mismo año, la 
gallito /board Wise de Nueva York presenta 
la oposición T./ asa mallo medium ", con 
la participación de numerosos artistas. Al 



mismo tiempo, la WGBIl-TV de Boston 
transmite un programa de treinta minutos 
titulado "The medium is ate medium", 
producido pot Fred Barzyck con trabajos de 
Nam June Paik, Aldo Tambellini, Allan Kaprov 
y Otto Piene, entre otros. En este momento, 
varios museos y galenas de arle de las 
ciudades de Nueva York, Boston y los Angeles 
incorporan a sus actividades el arte video;  
que se va conformando como un medio 
capaz de producir sus propios códigos 
pióslicos (con la exploración de elementos 
como, la familiaridad del medio visual;  la 
credibilidad; su inmediatez; la posibilidad de 
manipulación mediante la edición de video 
y audio; el manejo de puntos de loma y 
movimiento de cómara; el manejo del 
tiempo; la dislorción y manipulación de 
imágenes de la realidad; y la producción de 
Imógenes por medios electrónicos fuera de 
lo realidad). 

El desarrollo del video se realiza en Europa, 
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Los cadenas de televisión disponen de un 
gran potencial técnico y un enorme poder 
de difusión (que no tienen los tradicionales 
circuitos del arte), lo cual provoco que 
muchos 	artistas 	y 	realizadores 
independienba pretendan el medio televisivo 
como un canal de gran importancia para el 
video. 

Entre la producción de programas 
televisivos de video hoy que destacar el 
titulado *Ronlour, Monsievr Onvell" 
coproduckio por lo FR3 el Centro Georges 
Pompidou y la WNET (Canal 13 USA), emitido 
en direcb y en dOplea (dos idiomas) desde 
Parla y Nueva York por satélite el I de enero 
de 1914. Proyectado por Paik y dirigido por el 
realizador de la FR3 Wes-André Hubert con 
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Canadá y Japón, y tiene fases similares a las 
de Los Estados Unidos: exposiciones en 
museos y galerías de arte, creación de 
talleres en centros culturales, y su inclusión en 
diferentes manifestaciones artísticas°. 



la participación de numerosos artistas 
encuadrados en las vanguardias, fue un 
intento de hacer confluir arte y televisión con 
los medios tecnológicos de transmisión más 
sofisticados. Otros programas, de transmisión 
regular, que han permitido una gran difusión 
de los trabajos de video son: Pic-Nic Video, 
de lo televisión francesa, en el cual se 
presentan cintas de video arte de lodo el 
mundo; y el programa 'from the Off C.enter" 
de Nueva York, que exhibe arte 
contemporóneo (cine, video, trabajos 
inlerdicipimarios, etc.). 

El video tiene ante sl un vasto campo de 
desarrollo. El arte y lo comunicación por la 
imagen ocupan espacios a veces 
superpuestos que se van ampliando 
paralelamente al desarrollo de lo tecnologia. 
Desde el sintetizador analógico Abe-Paik 
hallo tos modernos generadores de electos 
especiales y sintetizadores digitales no ha 
pasado mucho tiempo, pero las 
posibilidades de experimentación con la 
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imagen 	electrónica 	han 	crecido 
exponencialmente;  lo unión de este medio 
con la computadora (tos programas de 
digítalización de imágenes, Paint Box, Electos 
ADO, Sistemas y Programas de producción, 
tratamiento y mezcla de imágenes: CAD, 
renderíng, roy haced, edición de video no 
lineal, etc.) ha incrementado sus 
posibilidades de generar y/o modificar 
imágenes. 

u- 

la yuxtaposición de códigos plásticos entre 
el cine, el video y lo televisión es evidente', 
así como la utilización de la tecnología del 
video en diversas fases de lo producción 
cinematográfico. 	Los 	espectáculos 
multimedia, las video-instalaciones, los 
ambientes, los cintas experimentales y de 
comunicación son un campo en el que lo 
colaboración entre mOsicos, artistas plásticos, 
ingenieros, cineastas e investigadores de 
otras áreas es coda vez más necesaria y 
frecuenie. Con el video se restó asistiendo o 
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uno revolución de la imagen cuyos 
resultados pueden ser intuidos como 
cambiantes de nuestros hóbilos de 
percepción y de comunicación. 

1 
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2.2.- Introducción al lenguaje del Video. 

la reorganización eslruclural de la 
sociedad europea en el siglo XIX, unida al 
desarrollo técnico y tecnológico propios de 
la revolución industrial tuvieron repercusiones 
inmediatas sobre la formas de apreciación 
colectivas. De esta manera, a través de la 
aplicación de la caldera de vapor a la 
producción y al transporte sobre vías, la 
"velocidad' y sus efectos visuales entraron a 
formar parle de una experiencia común de 
masas y establecieron nuevos hábitos 
perceptivos: los objetos desaparecen, 
cambian de posición y perspectiva'. Junto a 
la experiencia de la velocidad y al hábito de 
nuevos imágenes en la realidad aparece la 
experiencia colectiva del thock inserto en el 
contexto general de la vida urbana (o en la 
experiencia urbana de masas de 
procedencia y cultura rural) y en la 
dimensión particular de lo realidad de la 
vida de fábrica. 



la pintura postimpresionista, que aparece 
duranle la transición de siglo (XIX-XX), es el 
resultado de las nuevas formas de 
percepción;  a partir de entonces, 	las 
corrientes pictóricas concluyen la ruptura, 
iniciada desde el impresionismo, con la 
tradición de reproducir o crear una ilusión de 
la realidad. 

A principios de siglo (XX), las vanguardias 
del arte se proponen expresar una visión de 
la vida mediante el análisis y la 
descomposición de las formas naturales; 
provocando la destrucción de los valores 
pictóricos a través de la utilización de nuevos 
conceptos y nuevas herramientas. El arte de 
nuestro siglo se convierte, de esta manera, en 
el resultado de un proceso Intelectual más 
que en el producto de las emociones 
personales'''. 

El nuevo concepto del tiempo bergsoniono, 
que tiene como elementos básicos la 
simultaneidad y la especialización del 
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tiempo, plantea problemas que la 
vanguardia artistica sólo puede resolver 
parcialmente (cubismo y futurismo). El cine 
aparece en esta época como el único 
medio adecuado, dada la inlrinseca 
dialéctica de su lenguaje (cambio repentino, 
contraposición, paralelismo de tiempo, de 
lugares y de imágenes) y su relación con los 
espectadores (que son saturados de ideas y 
formas; masificando sus gustos)". 

La diferencia fundamental entre el cine y las 
artes anteriores es que, en la imagen del 
mundo de éste, tos límites del espacio y 
tiempo son fluctuantes; el espacio tiene un 
carácter casi temporal, y el tiempo, en cierta 
medida un carácter espacial. El espacio 
cinematográfico se convierte en un elemento 
dinámico; es fluido, ilimitado, con su propia 
historia, su propia conformación y su proceso 
de evolución. Dentro de una película, el 
tiempo pierde su continuidad. Puede ser 
llevado a una detención, ser invertido, 
repelido, y superado. Acontecimientos 

62 



El cine ha sido desarrollado a lo largo de 
dos lineas paralelas. Uno comienza con la 
idea de que una ilusión de movimiento 
podio ser obienida por medio de uno 
sucesión de imágenes fijas relacionadas. la 
otra, con la invención de un proceso práctico 
de Mogrollo que pudiese 'ornar los 
imógenes con suficiente rapidez paro poder 
ser utilizadas por la teoría de la sucesión de 
imógenes. 

A pesar de que el cine no comparte con 
el video los mismos principios materiales, sus 
imógenes sientan las bases paro el desarrollo 
de su lenguaje. 
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paralelos y simultáneos pueden ser 
mostrados sucesivamente, y acontecimientos 
temporalmente 	 distanciados, 
simultáneamente, en doble exposición y 
montaje alternativo; el primero puede 
aparecer después, el posterior, antes de su 
tiempo. 



Cada época se ha caracterizado por un 
evento o un suceso específico, así, el siglo XIX 
fue lo época de la Revolución industrial, y se 
caracterizó por el rápido desarrollo 
tecnológico. La época en que vivimos puede 
ser conocida en el futuro como la 
generación visual debido a que que el 
mayor porcentaje de lo información lo 
recibimos a través o través de la vista (75%), 
en segundo término, recibimos información 
por medio del oído (13%) y el restante a 
través de otros sentidos como el gusto, el 
olfato y el lacto (12%)°. 

Algunos estudios han comprobado que 
aquella información que se recibe o través 
de un medio audiovisual se recuerda con 
mayor facilidad que la información que 
recibimos verbalmente 



10 QUE SE RECUERDA. 

o las 3 horas. 	a los 3 días. 

AUDIO 72% 10% 

VISUAL 72% 20% 

AUDIO VISUAL 85% 65% 

TOSTADO Verónica. 

MANUAL DE PRQDUCCION DE VIDEO  MÉXICO, 
EDITORIAL ~ALMA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
1995. paulé. 

Desde siempre en la historia se han utilizado 
apoyos visuales, pero nunca como en estos 
tiempos, hoy en dio lo mayoría de la 
información se transmite visualmente... si no 
lo vemos, no lo creemos. 

Tal vez éste seo el peligro mós grande; una 
de las convenciones no escritos de mayor 
importancia dentro de lo televisión y el video 
es que, lo que vemos en lo pantalla es, a 
falla de una palabra mejor, leal'. De hecho 
es cualquier coso menos esos. Aquella loma 
documental sobre lo gente, las calles, una 
actividad, etc., es lo fragmentación de la 
realidad. los imágenes de lo televisión son 
puntos de visto;  movimientos de cómora 
específicos paro resollar o para ocultar 
ciertos tomas y carocleristicas; y sobre todo, 
son medios poro exponer o imponer ideas. 

Si las generaciones anleriores fueron 
educadas con información transmitida de 
boca en boca o bien o través de los libros, 

65 



gracias al surgimiento de la televisión y el 
video 	las generaciones recientes han 
comenzado o utilizar much o más la 
imágenes para transmitir un mensaje o 
enseñar;  de hecho, las imágenes están 
sustituyendo en gran medida a los libros, 
bcisla con hacer una encuesla entre los 
jóvenes y ver cuántos libros e incluso 
periódicos leen por semana comparado con 
el número de horas que pasan frente a un 
televisor. 

Cada vez estamos recibiendo mayor 
cantidad de imágenes en menor tiempo. Al 
mostrar o una persona mayor de 50 años 
un video musical (video clip), lo más seguro 
es que le provoque mareo pues la velocidad 
y lo cantidad de imágenes es demasiada;  
sin embargo, si este mismo video lo 
mostramos a adolescentes, estos no tendrán 
ningún problema en entenderlo. 

El resultado es que nos hemos 
acostumbrado a ver imágenes en 

66 



movimiento en la pantalla. Nos hemos 
empapado de las técnicas utilizadas por los 
realizadores de los programas hasta el punto 
de que son completamente naturales para 
nosotros. Entendemos de primeros planos y 
de cortes de una loma a otra e, 
instintivamente, sabemos cuóndo se supone 
que ha pasado el tiempo. De hecho, la 
televisión nos da una realidad tan rápida, 
frenética y cambiante, que si mostramos a 
un grupo de adolescentes un comercial de 
la década de los sesenta o setenta, tendrón 
la impresión de que dura años aún cuando 
dure sólo un minuto. 

i•  
, 	e • 

Este bombardeo de imógenes se vetó 
incrementado a coda momento pues los 
anunciantes, guionistas y realizadores 
desean optimizar su tiempo en televisión;  ya 
que se estima que una persona puede 
observar más de 75 000 imágenes 
diferentes en un dio ludri) segundos son 
suficientes para ver un espectacular en la 



calle)". Este es el caso de comerciales que 
duran 10 segundos y de los cuales, aún 
cuando todavía no son muy comunes en 
México, ya se han hecho algunos intentos. 

En el video, al igual que en el cine, el 
tiempo es una categoría fundamental. Una 
cinta de video puede extenderse o acortarse. 
o durar tanto como los hechos reales que 
describe. Ahora estamos listos para 
comprender que días o semanas enteros 
sean condensadas en media hora de 
tiempo de pantalla, o que una acción de 
fracciones de segundo dure segundos o 
incluso minutos. 

El sentido visual, dentro de un video, lo 
constituyen los encuadres y movimientos de 
cámara. Quienes han practicado la 
fologralla adquieren la capacidad de ver el 
mundo a través de un visor, de observar una 
mena seleclivamenle. Este hábito se 
mantiene 	con el video, siempre que se 
torne en cuento la necesidad de movimiento 
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También es parle importante del éxito de 
un video lo medición del tiempo. Todo lo 
que se graba merece un cierto tiempo y no 
mós. Exóciamenle cuánto, es cuestión de 
criterios; depende tanto del lema como del 
público al que va dirigido. En general, hay 
que considerar que aspectos de la acción se 
mitón grabando y darles un tiempo de 
panialla odecuodo. La mayoría de las lomas 
permiten una cobertura 	media de 
alrededor de 10 segundos;  tiempo suficiente 
para que el público asimile lo que se le 
presenla en pantalla. 

los diferentes tipos de encuadre 
cinemalogrófico° y los movimienlos de 
cámara* se han asociado en tiempos 
recientes con lo tecnologia electrónica de la 
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y acción. Dos personas pueden grabar en el 
mismo escenario, pero la que tenga un 
mejor sentido de la observación y la 
composición obtendrá las imágenes más 
interesantes. 



post producción, ofreciendo una exlensa 
gama de posibilidades de caracter formal. 
Las disolvencias, fundidos, wipes, blue screen, 
y posibilidades de creaciones completas de 
edición, gráficas y animaciones, se realizan 
con gran rapidez y eficacia por medio de 
sistemas de computadora. 

El principio fundamental de todo equipo 
de Video es que una imagen puede 
convertirse en uno señal eléctrica y ser 
transmitida, bien sea por cable o por 
radiolrecuencia. Cuando la señal se recibe, 
se decodifico en una pantalla como imagen 
visible. 

Una imagen de video es considerada como 
variaciones de luces y sombras, y con el fin 
de que pueda convertirse en señales 
eléctricos debe ser analizada y dividida en 
un número elevado de puntos que van 
desde el negro hado el blanco puro;  los 
puntos son recompuestos en la pantalla 
(monitor o klievisión), organizados en series 
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rompo 	 Un cuadro completo 525 rindas 

Con objeto de lograr el efecto de 
movimiento, cada campo no debe de 
permanecer mós de 1/25 de segundo en la 
pantalla ( 1/30 de segundo en USA ), pero en 
lo práctico esto duración da uno imógen 
inestable, por lo que codo cuadro de la 
imagen debe ser implorado dos veces, de 
formo entrelazada, poro producir un cuadro 
completo. Asl, la frecuencia de campo de 
codo sistema es el doble de la frecuencia 
de cuadro;  por ejemplo 50 Hz en Europa y 
60 Hz en USA y Japón, que corresponde a la 
frecuencia de lo red de suministro eléctrico. 

izo •o 

a-. 
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de líneas horizontales, ligeramente inclinadas 
(625 en Europa y 525 en USA y Japón), Estas 
líneas horizontales exploran la pantalla de 
izquierda a derecha y de la parte superior a 
la inferior;  a una exploración completa de la 
pantalla se le denomino "campo". 



A pesar de que el sistema de Video y el 
sistema de Televisión comparten los mismos 
principios electrónicos 	fundamentales, 
existen diferencias especificas. Cuando lo luz 
reflejada por un sujeto entra en la cómalo, 
ya sea de Televisión o Video, los circuitos 
electrónicos de ésta convierten esa luz en 
señales electrónicas;  en el sistema de 
Televisión estas señales electrónicas son 
transmitidas hacia los receptores (imagen y 
sonido en directo o diferido), en tanto que 
dentro del sistema de Video las señales son 
grabadas en cinto magnética para ser 
procesadas y reproducidas posteriormente. 

El video le otorgo o lo persono, con una 
cómala electrónica al hombro o uno 
videograbadora en casa, lo capacidad de 
administrar su espacio visual'. 

El soporte magnifico, a diferencio de lo 
película cinematográfico, permite, ver de 
inmecholo la grabación en un aparato de 
televisión, la reutilización de lo cinta, y el 



montaje y la copia sin necesidad de recurrir 
a un laboratorio. 

o N 

-. 

En lo que respecto a la difusión de 
imógenes, los equipos de video portóliles, 
por su ligereza y su relativo bajo costo, hacen 
posible la participación de las personas 
dentro de la televisión local o regional, y la 
producción y distribución de programas a 
individuos aislados o pequeños grupos 
(microlelevisión) con toda clase de 
finalidades, publicidad, propaganda, 
programas educcitivos, documentales, etc. 
Esto ha provocado un cambio en el ritmo, la 
iconografla y la estético de la imagen 
televisiva, y ha provocado una rápida 
evolución en los gustos de la gente en 
relación con las imágenes. 
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2.3.- Video Diario Instalación. 
Características formales y conceptuales. 

La ampliación de los medios artísticos 
han alcanzado una importante perspectiva 
con la utilización de la televisión, debido a 
que el video hace posible de forma 
inmediato que el transcurso del tiempo, el 
movimiento, la extensión del espacio en un 
paisaje, la concentración de la vista en 
determinados detalles de la configuración 
de la realidad, sean reproducibles siguiendo 
un concepto artístico. De forma muy especial 
los productores del orle demostrativo (land 
art, body art, etc.) y del orle conceptual nos 
hemos servido intensivamente de este medio 
en nuestros trabajos. 

Cuando elaboramos un trabajo que 
involucro uno instalación con elementos de 
nuestro entorno (captura real) mezclados 
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con medios demostrativos (captura virtual en 
video), debemos apuntar que estas formas 
ya han sido establecidas con anterioridad 
por distintas corrientes artislicas. 

u- 

El ~afamo (surgido en 1916) ha sido el 
movimiento que abre las puedas hacia la 
destrucción de las formas artísticos 
tradicionales. la contradicción entre la 
práctica de lo vida -la inestabilidad y la 
guerra- y el mundo idealizado del arte 
tradicional llega a hacerce insoportable 
para los representantes del Dadó. Por ello 
proclaman el anti-arte de lo protesta, del 
shock del escóndalo, con ayuda de medios 
de expresión irónicos y «alficoz. Lo absurdo, 
lo carente de valor, fue descubierto como 
refle¡o de lo realidad, y 	se elevó a 
consciente la introducción del caos en la 
escena, la paella fonético, la música ruidosa, 
el montaje de fragmentos y objetos de 
deshecho cotidiano, de manero que, 
partiendo de lo destrucción de las formas se 

75 



estableció la identidad entre el arte y la vida; 
de esta forma se define el dadaísmo como 
es un arte orientado hacia la problemática 
de lo vida cotidiana. 

Fue Marcel Duchomp, en su exposición 
neoyorquina de 1919, quien ensayó con sus 
ready mades nuevos formas de producción 
artística al proclamar como obra de orle, 
con el fantástico título de lantano", un 
producto manufacturado en serie como es 
la lazo de un baño. En este punto, el arte 
contemporáneo asume una nueva definición 
y, basado su valor en la referencia o la 
realidad, determina su función. El testimonio 
de referencia o la realidad vivencial llego a 
ser más importante que el producto material 
acabado de la producción artísticá. 
Duchomp decía de su ►eady-mude, 'Es un 
objeto, que por la simple elección artístico, 
se eleva a la dignidad de objeto artíslico". 

El movimiento Dado también se convirtió en 
base de nuevos métodos de representación 
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artislica, al poner al servicio del arle las 
conquistas de las técnicas modernas, como 
por ejemplo, la fotografía y el cine. De la 
dialéctica de destrucción y regeneración, 
fueron surgiendo las nuevas poslbiles formas 
expresivas del montaje de materiales, tales 
como el assamblage, el arte objelual, el 
folomontaje, la poesla visual, la tipografía 
libre, la película de orle, el arfe ambiental, el 
orle conceptual, las video instalaciones; 
viniendo esto a significar fundamentalmente 
la mixura de medios de expresión artística 
que hasb entonces estaban separados. 

El movimiento de arte ambiental 
(environnement ) que aparece a finales de 
loa 50's, propone una búsqueda de 
reolidades nuevas como respuesta al voraz y 
'firmo arte de nuestro tiempo y a la 
infbencia del arte Pop Ahora se exalta la 
expresividad de los alrededores de las cosas 
y loa hombres, de lo que insinúan en su 
habitat los objetos, las formas, los cobres, los 
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sonidos_ no necesariamente sometidos a 
una composición, pero sl relacionados para 
crear un espacio en el cual es espectador 
quede incluido y convertido en un sujeto 
"ambientado". 

En estas experiencias se trata de crear 
ambientes, actividad o la que yo se hotlan 
dedicado anteriormente tes escenógrafos y 
los decoradores de interiores, quienes 
pueden ser considerados, junto con tes 
~aislas, como precursores. 

El ambiente es la peicolcgización del 
espacia El término espacio hace referencia 
a una extensión concebida en abstracto o a 
una dimensión física; el ambiente es en 
cambio unte dimensión psicológico -OlifiliC0 
o no- con que se nutre o puede cobrar 
relaciones humanas ese espacio. No hoy 
ambiente sin la percepción que el hombre 
hopo de 61 al formar pode del mismo. 
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En el arte ambiental, como en los 
ambientes de la arquitectura, la 
participación de los personas -ya no 
solamente espectadores- tiene que ser mós 
enérgica;  y esa energía debe ser motivada 
de forma directa por las cosas que el autor 
de la obra ha puesto en ella. Cuando el 
hombre toma contacto con un ambiente, 
queda de hecho envuelto en otra realidad; 
es ésto lo que puede vincular esta tendencia 
con la de las nuevas realidades. 

los primeros trabajos ambientales, 
presentados en 1958 y, sobre todo, las 
primeras ideas, se deben a Allan Kaprow, 
quien afirma que además de envolver al 
espectador las formas artríticas deben 
ocupar todo en espacio con tos materiales 
más variados, capaces de afectar a aquel 
en todos los sentidos el visual el auditivo, el 
táctil, el olfativo... 

Con el orle ambiental se hace más obvia 
la sensación de que el espectador es 
copartícipe de la obra y de que el autor 
apenas pone con ella unos medios que el 
copartícipe debe emplear para obtener su 
propio acto artística. Por eso, entre 1965 y 
1970, ya se habla hecho conocida la 
intervención cada vez mayor del público, 
convenientemente motivado y 'señalizado" 
en lo obro ambiental. 

El Libro de los Grandes Viajes recoge la 
información del entorno del viajero. lo 
captura de los elementos reales y virtuales 
describen, dan constancia, complementan y 
enriquecen la narración. los objetos, 
recogidos en tos diferentes lugares de 
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los primeros trabajos de arte que 
incorporaron video fueron realizados por 
Nam June Paik y Vis* Vodell, trabajando en 
coiaboración con Karlheinz Stockhausen en 
el centro eeperimenlal de lo rodio WRD en 
Colonia, Alemania Poik y Votlell fueron los 
primeros artistas, de uno emergente 
corriente, que aportaban bases estructurales 
de las diferentes oreas a las artes visuales. 
Estos artistas, junto con Norbert Wiener y John 
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grabación del video, proporcionan al 
espectador la mayor cantidad de 
información posible mediante la posesión de 
un fragmento de la "realidad", y provocan 
con esto una reconstrucción de la 
información mediante las experiencias 
resultantes del contacto físico con los °bielas;  
y una elaboración, a través de la actuación 
del espectador, de uno realidad nueva. En 
esta captura de elementos reales sólo hay un 
gesto, el de tomar el (Meto y colocarlo para 
exponerlo. 



Coge, forman Fluxus, un pequeño grupo en 
Nueva York (el cual ya se había desarrollado 
en Europa). Paik originalmente compositor 
de musica, comienza su experimentación 
con la distorsión mecánica de la imagen 
televisiva, utilizando imónes en la pantalla y 
desajustando sus controles;  televisiones 
"preparador, a la manera de los pianos 
"preparador de Coge. 	Vostel y Paik 
utilizaron televisiones preparadas en 
performance en 1959. Para el año de 1963 
Paik exhibe sus televisiones preparadas en 
la Galería Parnasse en Wupperlal, y Vostell 
presentó las suyas (de-collaged), 
parcialmente destruidas, en la galería Smolin 
de Nueva York. 

Hacia 1965, y ya con la aparición del Porta 
Pack de Sony, los eventos de Fluxus y los 
happenings organizados por los artislas 
como Allan Kapropw, Charles Fraizer, Claes 
Oldenburg, Robert Whitman y Jim Dine, 
provocan una actitud más abierta en Estados 



Unidos hacia los trabajos inlerdiciplinarios. 

El período de 1966 a 1970 es el comienzo 
del reconocimienlo Oficial, o nivel mundial, 
de los trabajos de los video artistas. En Nueva 
Mark se realiza la exhibición de trabajos de 
artistas del video 1V os a creolive Medium", 
incluyendo trabajos de Polk, Frank Gillelle, Ira 
Schneider, Paul Ryan, Eric Siego' y otros. 
En 1970 lo exhibición "Wise" presenta un 
'robalo importante. Upe Cycle, una obro de 
monitores mONiples de Ira Schneider y Frank 
GiNeite. Un intento de integrar a lo audiencia 
dentro de lo información. Esta integración 
Inclula la manipulación del sentido de 
tiempo y espacio de lo audiencia, dando a 
lo obra el impacto combinado de uno 
octuacibn en vivo (performance). 

El Video Diario se sirve de lo unión de la 
lecnobgla electrónica contemporáneo y su 
parentesco y nexos con loa medios masivos 
de comunicación (rodio y la televisión) para 
incidir de manera directa sobre el 

82 



espectador. Esta relación familiar medio-
espectador es el elemento que nos permite 
reducir el distanciamiento afectivo y material 
del Medio Tecnológico y Ser Humano. 

Generalmente, cuando se le pregunta a 
una persona si cree que los imágenes de la 
televisión influyan en su vida, la respuesta es 
NO, sin embargo al preguntarle nuevamente 
cuántas horas ve la televisión es muy 
probable que su respuesta sea tres o cuatro 
horas al das lo que la convierte en una 
ocupación que consume más tiempo que 
cualquier otra, excepto dormir y trabajar. 
Multiplicando esta cantidad por semana y 
por año encontraremos que cuando una 
persono haya cumplido los 70 años, habrá 
pasado siete años de su vida viendo la 
televisión '. En definitiva, estos siete años 
tienen una profunda influencia, modificando 
nuestros hábitos y conducta. Actualmente 
la televisión es el medio audiovisual por 
excelencia. Se calcula que el 99% de los 
hogares en México tienen al menos un 
televisor". Ya hemos creado una 
dependencia de imágenes que en muchas 
ocasiones aceptamos como reales, y que 
consumimos en nuestro habilat en nuentro 
entorno familiar. Regularmente en nuestro 
lugar favorito (asiento, sillón, cojín, rincón, 
etc.). 

El video, o diferencia de otras formas de 
arte, no es identificable a través de su objeto 
material (su maquinaria). Su primera 
motivación artística es manipular los 
factores humanos y psicológicos, no la 
transformación 'laica de la materia'''. Esto lo 



convierte en un medio idóneo para la 
expresión, comunicación y manipulación de 
ideas. El reconocimiento de imágenes de la 
realidad crea un nexo con el espectador, 
mismo que es apoyado en el video 
Instalación por el espacio que se crea con la 
televisión y los objetos. 	Otra característica 
del video, comunmente reconocida como la 
mayor cualidad que conforma el desarrollo 
del video arte, es la inmediatez. lo que 
significa, simplemente, que el video es un 
medio instantáneo, accesible y cercano 
físicamente (en su producción y consumo). 

Un tercer concepto es la participación o la 
relación final del espectador con las 
imágenes. Lo que permite en el video 
instalación la ubicación del espectador en 
un espacio (ambienle) 

en el cual puede inleractuar con los 
elementos, tanto de formo dirigido (por parle 
de la narración), como aleatorio (con el 
reconocimientos de tos elementos 



A esto hoy que agregar el comentario de 
Kim levin al respecto de lo contemporáneo 
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-.capturados' en la panlalla). Esta 
participación es provocada en buena 
medida por el interés o la búsqueda de 
información (olfativa, táctil, auditiva) que 
complementa las imágenes de video. 

Algunos críticos y artistas han comparado 
al video arte con los libros y el material 
impreso y han llegado a diferentes 
conclusiones. Por ejemplo, Richard 
Kosielanetz y lynn Hershman apuntan 
similitudes entre las impresiones y el video. 
Hershman señala que el video, mientras 
surge como una nueva forma de producción 
de imágenes, es una extensión de la 
impresión. Y Kostelanetz anoto que el video 
es un medio, por si mismo, más cercano al 
libro que el cine porque la pantalla de 
televisión es físicamente más pequeño y 
perceplualmente distante, como una página 
impresa'. 



El Libro de los Grandes Viajes es un Video 
Diario-Inalaloción. que loma tanto las 
elementos del video (manipulación de 
factores humanos y psicológicos;  inmediatez;  
relación 	medio-espectador) 	como 
elementos del Arte Conceptual (renuncio de 
realización material; despliegue de ideas y 

del medio;  Hay una relación peculiar entre el 
libro y la televisión: -lo televisión ha hecho a 
la palabra escrita obsoleto'''. Esto parece ser 
una afirmación muy agresiva y aventurada, 
ya que un elemento conceptual que permite 
un nivel de abstracción y comunicación tan 
grande como la palabra escrita no podría 
ser desechado sin afectar gravemente 
nuestras estructuras sociales y nuestra forma 
de vida. Pero lo que si es crelble es la 
modificación en las formas de consumo de 
la palabra escrita a medios más actuales, 
potenciando su valor, de comunicación y 
expresión mediante diferentes ritmos y 
canales palalelos de lectura. 



proyectos en forma de bocetos y diseños que 
halan de estimular la capacidad 
imaginativa del espectador con incitaciones 
a la acción o a la reflexión) 

tos primeras televisiones eran muebles 
voluminosos. Muchas veces con formas 
simples, pero otros eran adornados con 
miniaturas japonesas, pagadas, palacios 
orientales o templos clásicos. Todos estos 
'ardos, huidos al hogar, se convertían en 
una parle de la arquitectura interior de la 
caso. ras aparatos,son colocados junio a la 
pared, donde se establece su lugar. En la 
noche lo luces se apagan y las sillas son 
alineadas frente al televisor. Este es el ritual 
del cine que se realiza en caso, un lugar en 
al cual no pertenece. 

En este momento lo televisión no habla 
adquirido uno identidad propia;  era un 
medio que imitaba los principio sociales del 
cine y 	la arquitectura para su 
reconocimiento. Tiempo después, unida a la 



emergente corriente del video, la televisión 
se convirtió en porlólil, lo que propició en el 
espectador el desarrollo de una visión 
particular hacia el medio. Ml deja de lado 
el ser una extensión y se convierte en una 
forma de arte por derecho propio. 
Firmemente establecido, en posesión de un 
vocabulario, 	identidad 	propio 	e 
independencia, el video se adentra en las 
regiones de la experimentación estélican. 

aloma de tres lobos 
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El video diario se acerco a la realidad, 
apoyado en el uso de comentarios de 
personas, información por parle del narrador, 
y documentos y objetos de viajes  de esto 
forma, se introduce al espectador en el 
punto de villa del viajero-narrador (oral y 
visual, dentro de uno realidad informado y 
condensada en el manejo de tiempos. 

In otro calegorla que se manipula es el 
tiempo, donde aparte de sintetizar o alargar 
las acciones, ordena y da 'veracidad" o la 
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información. 

Un Video diario es una narración personal 
de los acontecimientos que conforman 
nuestra vida. Es uno especie de bilócora 
visual y auditivo, isla nos permite recordar, 
fragmentar, ordenar, pbnear y reflexionar 
sobre el acontecer cotidiano. 

En general se puede pensar que nuestra 
vida es uno especie de agenda, donde se 
planeo y se conformo, donde se ordenan las 
cosas por escrito y éstas van surgiendo tal 
como se pensaron, pero un video diario 
personal no se parece a una agenda; puede 
ser exactamente Iodo lo contrario. Uno tormo 
de anotar lodo lo que uno no realiza o que 
sólo piensa y siempre, dio con día, intenta. 

Esto también tendría que apuntar al lado 
psicológico del narrador, ya que el diario no 
es una narración objetiva sino siempre un 
punto de visto. Por esta razón, nosotros 
siempre explicaremos el mundo a pcirtir del 
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YO;  de nuestros gustos, nuestras aficiones, 
nuestras perversiones, de nuestra capacidad 
para soportar o aceptor al medio en el que 
nos encontramos inmersos. 

bit 	2 

Phineth )Itlypiii y !binan 	Blancas purgan y,gartan 

Un diario no sólo apunta lo realizado, un 
diario también es un indicativo de nuestro 
humor, de nuestro carácter y, por que no, de 
nuestros deseos y objetivos. Su forma de 
narrarlo describe, en buena medida, la 
capacidad de entrenbr lo vida. 

Un amigo decla:la vida es una terapia'. 
Es como encontrarnos siempre en la mitad 
del camino de lo que DOMOs y lo que 
queremos ser; y la terapia consiste en ese 
ocuparse diario para llegar a ese lugar 
ideal. 

El hecho de describir un diario parece 
conformar, en gran medido, una terapia de 
relajación (donde podemos mentirnos o 
aceptarnos) donde nos describimos y 
reescribimos la historia, donde podemos 
explicar las cosas inexplicables o, incluso, 
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tos video diarios tiene como idea original la 
novela de Julio Codazo, y Carol Dunlop 
autonoulas de la cosmopiskr, donde se 
nano uno navego de semanas, de Paris a 
Marsella, por autopista. En la novelo los 
°Netos, personas y situaciones se deforman, 
se 'trasmutan;  los situaciones adquieren 
valores de personas, los objetos se convierten 
en nuestros amigos o enemigos, y los 
autores de la novela, como personajes 
principales, te encuentran inmersos en dos 
mundos diferentes, donde pueden escoger 
quedarse en unos uno realidad objetiva y 
hasta cierto punto superficial;  o un mundo 
subjetivo, fonlóalico y profundamente 
reflexiva 
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podemos darle un orden a nuestro caótico 
acontecer.  

CARO! 	JULIO 
DUNLOP CORTA ZAR 
LOS AUTONAUTAS 
DE LA COSMOPISTA 
Un viaja nternporni París Morsona 



los videos tienen una duración de 15 
minutos cada uno, y tratan de llevar al 
espectador de la mano por lodo el 
recorrido: la preparación del viaje, los 
compañeros de viaje, las personas que uno 
encuentra, los sucesos, los sensaciones, la 
meta o final del viaje. 



CONCWSIONES. 

El desarrollo técnico y tecnológico del siglo 
XIX tuvo repercusiones inmediatas en la 
formas y hábitos perceptivos. In industria, la 
ciudad, los transportes;  elementos que 
provocaron una ruptura con las tranquilas 
formas de vida anteriores. 

la perspectivo, la desaparición de objetos, 
la superposición de imágenes;  los pintores 
poslimpresionislas terminan por alejarse de 
la pintura de lo fealdad. 

las vanguardias del siglo XX expresan su 
visión de la vida mediante el análisis y la 
descomposición de la realidad provocando 
la modificación de los valores pictóricos a 
través de la utilización de nuevos conceptos y 
herramientas. 

Aparecen el cine, la rodio, la televisión. los 
medios de comunicación masivos, además 
de su rapidez y capacidad para lo 
adquisición de conocimientos o ideas, son 
una influencia conlundenle en nuestra vida. 

Con el desarollo de las nuevos medios, el 
libro cuenta entonces con diferentes 
alternativas para su elaboración, difusión y 
consumo; ya puede hablarse del surgimiento 
del "libro tecnológico": audio-libro, videotex, 

videolibros, libros interaclivos en CD para 
computadoras, redes de información, libro 
electrónico, etc. 

lo enorme facilidad, rapidez y economía 
del video paro presentar y manipular 
imágenes en pantalla, lo convierten en una 
herramienta general de enormes 
posibilidades. Esto lo advirtieron los artistas 
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plásticos, que a partir de los años 60's, lo 
utilizaron en ambienlaciones, performances, 
happenings 	trabajos 	interdisciplinarios, 
medios mixtos, instalaciones, etc,;  el video 
fue usado corno forma narrativa, de 
investigación, demostrativa o de registro. 

Gracias al parentesco con la televisión, el 
video maneja una enorme credibilidad;  que 
aumenta cuando observamos las cintas 
tomadas de forma espontánea, los 
documentales o los noticieros, y en los 
cuales, el medio (video) se convierte en el 
narrador de la "realidad'; aunque ésta sea 
parcial, deformada o informada. 

El video nos libera de la admistración del 
tiempo televisivo; nos proporciona la 
ampliación de uno memoria visual;  un 
medio de expresión y comunicación;  y una 
herramienta para imponer ideas. La época 
actual utiliza una gran canlidod de apoyos 
visuales para la comunicación, información y 
expresión. Nuestro mayor porcentaje de 
información lo recibimos a través de la vista; 
y es a través de los medios audiovisuales 
donde se'obtienen los mejores logros de 
relenliva. De aqui parle lo tendencia de los 
medios electrónicos en favor de 	la 
presentación audiovisual. 	, 

A pesar de las ventajas que presenta el 
libro tecnológico, aún debe de lograr un 
desarrollo mayor que permita mantener fa 
relación material y afectiva que tienen otros 
libros con el espectador; y para lograr esta 
relación debe buscar una portabilidod 
mayor, involucrar los diferentes sentidos y 



crear un nexo familiar de uso (medio-
espectador). 

El video es una tecnología que proviene 
del proceso de evolución de la radio y la 
televisión;  también relacionado con el 
lenguaje del cine, con el tiempo se ha 
conformado con características fisicas y 
conceptuales propias y ha logrado un 
lenguaje que le permite experimentar, 
agrupar o invadir disciplinas cercanas.  



NOTAS DEL CAPITULO II 

' GROSSWIRE11, Marvin, El  video en casa, 
México, Ediciones Roca S A., 1985, p 13. 

' GROSSW1RTH, Marvin, Op cit. p 14. 

Para mayor información véase CHESHIRE, 
David, MANUAL QE1 VIDEQ AFIQIONAQO 2a 
ed. España, Ediciones CEAC, S A. 1986, pp 
26-27. 

' SANTIAGO, Teresa, ed. Cultura v nueva; 
ledndiddku, España, Nogatex ediciones , S.A. 
y Ministerio de Cultura, 1986, p 127. 

ed. SANTIAGO, Teresa, Op cit., pp 127-128. 

los programas realizados por los artistas en 
las televisiones europeas han sido 
esporádicos. los más conocidos, 	los 
producidos por Gery Schum compuestos por 
trabajos cortos de varios artistas < Merz, 
fleuys, De Maria, Serra, Rinke y otros > y que 
fueron transmitidos en un canal de televisión 
alemana en 1969. Una experiencia más 

estable ha sido el programa "Videographie" 
que la RTBF de Lieja emite regularmente. 

' 	El cine aporta la simultaneidad y 
espacialización del tiempo. Por su porte, la 

televisión realiza un acercamiento a la 
-realidad" mediante lo transmisión a 
distancia de acontecimiento 	en "vivo; 
además de contar con la capacidad para 
diferirlos y realizar en ellos una producción y 
postproducción. 	El video propone la 
inmediatez, la cercanla física del medio y la 

v̀eracidad" (por su relación con lo televisión;  
y por el contacto con su entorno). 
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°TOSTADO, Verónica.  MANUAL DE  
PRODUCCION DE VIDEO.  MÉXICO, EDITORIAL 

ALHAMBRA MEXICANA, S.A. DE C.V. 1995. p 16. 

"HEDGECOE, John. Ir. Carolina Gorda. EL 
UPO DEI, VJQEO.  2a. ed. España, EDICIONES 

DEL DRAC, S.A. 1992. p 8. 

"TOSTADO, Verónica. Op cit. p 18. 

" Extreme long shol, long shol, lull shol, 

american shol, medium shol, medium close 

up, big close up, lighl shol. 

Till, dolly, porteo, Iravelling, boom, etc. 

" SANTIAGO, Teresa. ed. Op cit. p 127. 

▪ TOSTADO, Verónica. Op cil. p 13. 

TOSTADO, Verónica. Op cil. p 20. 

'") BATTCOCK, Gregory. ed. NEW ARI1513 
VIDEO.  Estados Unidos, E. P. DUTTON. 1978. p 16. 

BATTCOCK, Gregory. ed. Op cil. p 20. 

• BATTCOCK, Gregory. ed. ibid. 
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BATTCOCK, Gregory. ed. Op cil. pp 21-22. 



III.- El libio de los Grandes Viajes. 

3.1.41 Tema los Grandes Viajes, 

En la vida 'remitamos a Través del espacio, 
nos movemos y vamos reconociendo el 
entorno. Un entorno que se nos va haciendo 
familiar sólo con el paso del tiempo; y de 
repente, queremos explorar más. Nos 
echamos la mochila al hombro y salimos a 
explorar nuévos ámbitos. A capturar y 
codificar sensaciones. 

Debemos apuntar que el ser humano, 
además de la caracleristica del habla y la 
escrituro, poseé un alón de conocimiento y 
autoconocimiento, y de posesión, tanto 
material como intelectual. 

El viaje ha obedecido siempre a 
necesidades materiales o espirituales;  viajes 
de exploración geográfica y comercio, 
migraciones, 	viajes 	de 	deporte 
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(excursionismo, ascención, etc.), viajes 
políticos y religiosos (peregrinaciones), viajes 
individuales o trashumantes, etc. 

No importa que tipo de viaje se realice, 
durante este recorrido el ser humano se 
enfrenta a la transformación de su medio, el 
tránsito de su espacio vital -espacio de 
acción necesario para vivir- a través de 
diferentes espacios. 

Este movimienlo enfrenta al viajero con 
sensaciones, 	conocimientos, 	situaciones, 
ambientes. Al viajar hay un conocimiento de 
y generado por las cosas nuevas o nuevas 
formas de ver las cosas El adquirir nuevos 
conocimientos y diferenles sensaciones nos 
invita a reflexionar, a comentar aquello que 
sentimos;  a compartir nuestras experiencias. 
Por eso, el libro de los Grandes Viajes es un 
libro que intenta, por medio del video y la 
instalación de objetos recopilados, que el 
espectador se ponga en el lugar del 
viajero. Que se acerque a ese cúmulo de 
sensaciones;  a lo que se ha visto, oldo, olido, 
probado, sentido. 
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El Video libro Instalación se relaciona y 
afecta al espectador de la siguiente forma: 

In saturación de sensaciones obliga a la 
aplicación una gran capacidad o un 
esfuerzo de percepción por parle del 
espectador. 

lo transcullurización del viajero-espectador 
se da como algo natural; al enfrentar 
diferentes medios (lugares), hacer la 
comparación con el propio (medio) y lograr 
su actuación en correspondencia con las 
diferentes situaciones. 

Un Ultimo punto es la confrontación, por 
parle del espectador, de objetos reales 
contra objetos virtuales (que aparecen en la 
pantalla de televisión); intentando disminuir 
de esta manera el distanciamiento afectivo y 
material que tiene la mayoría de libros 
tecnológicos. 

Los viajes ilushantPor qué no podemos 
nosostros ilustrar los viajes? 
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Un libro de viajero que ha marcado el 
camino de la ilustración de los viajes trié el 
del médico español Francisco Hernández, 
que recorrió el territorio de lo Nueva España 
para colectar e identificar las plantas y 
animales del país. El resultado fué la obra 
monumetal "Historia Natural de la Nueva 
España", que refleja la labor de siete años 
(1571-1577) de investigación, colectando, 
dibujando y estudiando las plantas, 
acompañado de su hijo y de un grupo de 
dibujantes indígenas. 

Los estudios realizados por Hernández en su 
recorrido estuvieron sujetos a innumerables 
peripecias y dificultades, de las cuales dejó 
comentarios en sus escritos, recuerdos que 
reflejan lo actitud de tos indígenas ante 
preguntador" extranjero que recolectaba y 
archivaba plantas, y de los médicos 
españoles celosos de su autoridad, así como 
de la tierra "dificil" y desconocida, cuyo 
clima le resultó insoportable. 



El inglés Francis Frith (1822-1898), otro viajero 
notable, realizó recorridos por Oriente medio 
fotografiando todo a su paso. Durante su 
primer viaje a Egipto en septiembre de 1856, 
Frilh navegó a vela por el Nilo, observando y 
fotografiando los restos del antiguo imperio 
faraónico. En aquella época, su proceso 
fotográfico lo obligó a llevar una tienda 
obscura, compuestos químicos, placas de 
cristal frógiles y voluminosas y varias 
cámaras de diferentes formatos. De este 
viaje se publicó (1857) una serie de 100 
vistas estereoscópicas con la firma Negrelli & 
Zambra y otras de gran formato con las de 
Thomas Agnew. 

Su segundo viaje era un recorrido más 
amplio que abarcarla los lugares santos de 
Jerusalén, Belén y Damasco, y la travesla de 
Egipto, el Sinaí, Palestina y Sirio. De lo cual 
resultó una publicación de vistas 
estereoscópicas del viaje y un libro con texto 
de James Virlue. 



la tercera expedición, realizada en 1859, 
que materializó en una incursión Nilo arriba, 
fué notable desde el punto de vista de la 
exploración. ahora las lomas realizadas por 
Frilh en Medio Oriente se publicaron en 
numerosas encuadernaciones y ediciones y 
le dieron una gran fama como fotógrafo 
topográfico. El más notable de lodos los 
volúmenes es un folio monumental titulado 
Egypl, Sinai and Jerusalem: A Series of 
Twenly Photographic Views, con positivos de 
40 X 50 cm. 



3.2 El material. 

El viajero explora, recorre y va capturando 
objetos, imágenes, sensaciones, reflexiona 
sobre los acontecimientos y los lugares. A 
veces escribe, otras veces loma una tolo al 
vuelo, se detiene o comer, lleva algo para el 
camino, compra lo que necesita o 
simplemente lomo algún recuerdo. Llena lo 
mochila de viaje, desde el inicio y a través 
de lodo el recorrido. 

la instalación de objetos y la mochilo de 
viaje nos recuerda a la caja maleta (lo Boite 
Verte) de Marcel Duchamp, que conlenla 
fotos, dibujos y notas explicativas de su obra 
lo memoria se extiende;  ahora se vuelve 
maleria. No sólo poseemos los objetos, sino 
los conocimienlos, las sensaciones; el objelo 
se convierte en materia y símbolo o la vez. 

El video diario es la memoria visual y 
complementa el sentido de posesión 
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(material y de conocimientos), a la vez que 
se utiliza como herramienta de 
comunicación de mensajes personales. 

Una forma parecida ya ha sido explorada 
por los japoneses Shunji Terayama (cineasta 
y director de teatro) y Shuntaro Tanikawo 
(investigador del lenguaje y poeta) quienes, 

.a partir de 1981, comenzaron a intercambiar 
correspondencia en Video Corlas. la 
cámara de video penetró en las 
profundidades de las personas, no sólo 
como preservación de escenas e incidentes 
de la vida diaria, sino en un nivel donde las 
video corlas se convierten en un medio de 
comunicación con un grado de expresión tan 
elevado como lo composición de lo poesía 
de Itaikú y la prosa libre escrita. 

Terayama dice. 'Ardes de este tiempo (del 
uso de video -corlas), lenta la lendencia de 
aproximarme o las cosos que hacia desde la 
premisa de la forma. Pero siento que el 
medio del video permite revelar la forma 
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antes que ésta esté concluida-. In imagen 
del video, que se loma de la realidad, al ser 
reconocida con rapidez, provoca una 
relación tan inmediata con el espectador, 
que no se requiere ver la secuencia 
completa de una toma poro que esa 
información parcial (imagen y el sonido) lo 
afecte. 

Tanikowa con respecto a los video cortos:' 
lo primero cosa que pienso después de 
observarlos es que debieron haber tenido un 
enorme trabajo para hacerlas. Creo que 
probablemente se asemejan a una 
composición de versos (independientes) 
ligados. No le puedes aproximar a ellas 
desde un punto de vista fijo o lógico. Tienes 
que tomar todo desde el inicio. Siento 
fuertemente esto en el caso de la creación 
de trabajos visuales'. 

Dentro de Video Arte existen dos corrientes 
bien delimitadas. Una de ellas es el video 
formal puro, presentado exclusivamente 
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como imágenes grabadas en cinta 
magnética. la otro tendencia es la 
presentación del video en una forma integral, 
que involucre diferentes sentidos y que 
adquiera diferente tipo de relaciones con el 
espectador), unido a un medio o a objetos, a 
manera de ambientación. 

Según la critica norteamericana tngrid 
Wiegand, las Video-Instalaciones poseen 
distintas propiedades, pero básicamente son 
esculturas. Claro que estas esculturas en 
ocasiones son transitables, rearmables, 
explorables, se convierten en ambientes. 

Los video diarios se presentan a manera 
de una instalación pequeño, y tienen la 
intención de explorar distintas formas de 
producción, reelaboración y consumo de 
información. 

Por un lado, la captura y el procesamiento 
de lo imagen en video;  que es un medio vivo 
y en transformación constante a llaves del 
tiempo. Fluye dentro de su propio espacio 
psicológico y virtual, que es la pantalla de 
televisión. 

Por otro lado los objetos que se encuentran 
en la instalación han sido recogidos en los 
lugares que se han hecho los recorridos para 
el video. Aqul debemos señalar que cada 
objeto, aporte de la relación psicológica que 
guardo con el espectador, conformo un 
espacio (hico que se relaciona con lo 
persono que lo recorre y observo; en este 
momento la persona se ha metido Mutua 
del espacio de la obra, yo sea en el espacio 
virtual (por los diferentes significados que 
asigna a los objetos, textos, folograllas e 
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imágenes de video) como en el lisia) (por la 

exploración de su material, el Iránsilo y la 
actuación dentro de la obra). 

El Video Diario se compone de tres 
elementos. 

a).- La narración en Video, que se presenta 

a través de una televisión. 

b).- La mochila que se llenó de objetos 
encontrados o capturados en los diferentes 
lugares del • recorrido (objetos, escritos, 
fotografías). 

c).- la caja que contiene la cinta de video , 
sobre lo mesa;  y lo silla del espectador. 

494- 

o).- El Video narro, presenta y sugiere al 

espectador a actuar, imaginar o sentir. Las 
imágenes de tos viajes, presentadas en 
orden cronológico y de forma múltiple, 
saturan la información de video y audio;  y se 
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enlrelazan con narraciones de fragmentos 
de obras de viajes famosos;  ademós, la 
aparición de textos que informan y proponen 
al espectador a actuar con los elementos 
que se ponen a su alcance. 

El ser humano transita el espacio, se mueve 
y conforme va recorriendo, va conociendo 
cosas. los sentidos se van llenando a lravés 
del recorrido. Esta es la relación del 
caminante con el entorno, y es lo idea que 
propone la riqueza de imágenes del video.  
La transformación del entorno es aquello que 
nos permite percibir el tiempo. 

El manejo del espacio y liempo virtual de la 
panlalia, y la dimensión del tiempo, sólo 
puede ser percibida a través de cambios. 
Una imógen sin movimiento ni 
transformación no nos permite dislinguir el 
paso del tiempo. 

b)- la mochila que se llenó de objetos 
encontrados. 

Los objetos involucran los diferentes sentidos. 

Los objetos provocan al espectador a actuar 
con ellos. 

Los objetos proponen un ambienle (entorno-
espac io).  

Los objetos se expresan como materiales, 
conceptos y símbolos. 

El coleccionar información a través del viaje 
es uno forma de dar veracidad a nuestra 
narración. De dar constancia y de ir 
conformando uno historia de nosotros 
mismos. Uno historia que puede ser medida 
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c).- la caja de la cinta, la mesa y la silla del 
espectador, le proponen una base para su 
espacio; este ambiente se puede ampliar en 
caso de que su actuación asl lo requiriese. 

Viajes. 

Los viajes son apuntes de recorridos que he 
realizado varias veces: Estos caminos, a pesar 
de transitorios continuamente, presentan 
cosas nuevas en coda ocasión; cosas 
agradables, sucesos interesantes, cambios 
repentinos. la genle, las calles, los olores, los 

111 

y tocado, y que a su vez narro otras historias, 
las de los habitantes, las de esos lugares, las 
de su propio origen. Que nosotros tomamos y 
guardamos como trofeos. los objetos son 
portadores de un fragmento de la realidad. 
La parte material de los objetos al ser 
tocados, recorridos, son complemento 
sensorial de la imagen de video. 



sabores, los sonidos, lodo emerge y se 
modifica. Y cualquier viaje -ya sea grande, 
pequeño o extrano- puede llegar a ser 
sorprendente, agradable, inventivo o 
interesante si mantenemos una actitud 
abierta para percibir nuestro entorno. 

Días en Oaxaca. 

Nací en el distrito de Ella, en Oaxaca, y 
cada año voy varias veces ahl. Podría 
parecer que esto es monótono y aburrido, 
pero en realidad cada viaje presenta algo 
nuevo. los lugares se transforman, las gentes, 
los caminos (para ir a Oaxaca desde la 
Ciudad de México, en la actualidad hay por 
lo menos cuatro rulas). Todo se transforma, 
tal parece que lodo va siempre mós aprisa. 

Días en Oaxaca es la travesía para pasar 
unos días de descanso con algunos 
familiares y consegir Alebrijes de madera 
(en San Martín Tilcajele, Comilón). 



los caminos del Sur. 

Sur de la ciudad- Cenlro. In parle sur de la 
ciudad es la parle que mós conozco, casi 
lodo mi vida he vivido en esta zona de la 
ciudad. la zona sur, a pesar de ser la región 
mós transparente del aire, cuenta con 
muchos cosos atractivas y únicas;  El Mole de 
San Pedro Alocpan, Xochlmllco, El Azteca, 
Coyoacón. En recorrido hacia el centro por 
Calzada de Tlalpon, en donde encuentras 
desde calés de Chinos (lo Gran Muralla", en 
Portales) hasta el Sindicato Independiente de 
Costureras ("19 de septiembre", en San 
Antonio Abad), para llegar al zócalo. Este es 
el camino mós común para ir al trabajo, a 
comprar cosas, o ver a los amigos. El centro 
es el paso obligado de lodos los ciladinos;  y 
a veces parece que lodos los ciladinos nos 
reunimos ahl al mismo tiempo (Punks, 
vendedores, rateros, borrachos, mimos, 
danzantes, videastas, elc.) 

VÍÁJE 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO CIUDAD DE MEXICO 

EJ-VII' 
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Un Dia en Todas Partes es la narración 
de horas (24 Iragmenios) de reflexión inferior, 
de memoria de viajes, de actividades, de 
planes y proyectos, 



3.3.- Técnicas gráficas. 

Descripción del proceso. 

Video Diario 

Las herramientas: 

Cámara de video Sony V5000 Hi 8 

Cámara de video Sony TR750 lii 8 

Dos videocasselleras VHS 

Videocasseltera Beta 

Mezcladora de audio 

Mezcladora de video 

Televisión 

Acceso o una isla de edición de video 

digitalizado via computadora (sistema 
Macintosh AVID) 

Uso de computadoras para crear gráficas, 

por medio de digitalización de video, y 
gráficas directas. 



Materiales. 

	

3 	cassettes Hi 8 	(2 hrs) 

	

12 	cassettes 8 mm (2 hrs) 

	

4 	cassettes VHS (2 hrs) 

	

3 	cassettes Bella (2 hrs ) 

Proceso: 

Verónica Tostado Span' nos dice: 'La 

creación de un video es semejante a una 
pirámide, debe de partir de un concepto (la 

base, que es el objetivo) hasta desarrollar 
una idea (la punta)". Público objetivo. 

Lo primero es determinar al público a 
quien va dirigido. En este caso sella una 
presentación lineal cronológica de imágenes 
y audio para personas con una educación 
Media superior o mayor, yo que cuenta con 
referencias literarios y manejo de metáforas 
visuales o la manero de arte conceptual;  

pero con amplias posibilidades de lectura en 
diferentes niveles (de educación). 
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Objetivo de comunicación. 

Con el video diario exploro las diferentes 

posibilidades formales dentro del lenguaje 
del video (imágenes múltiples, fundidos, 
mascarillas, avance rápido, efectos en 
movimiento) para que el espectador reciba 
una imagen muy rica;  saturada de 

sensaciones y conceptos. 

Carácter formal. 

Se definen los elementos del lenguaje del 
video: veracidad, inmediatez;  y se utiliza uno 
imógen de caracter documental con un 

sentido 	metafórico 	(mezclas 	y 
superposiciones de imagen y sonido).  

Carácter del contenido. 

la obra presenta un carácter de velocidad, 
inmediatez y multiplicidad, que son parle de 
nuestro modo de vida (en la ciudad actual), 
donde lo nuevo y lo viejo se mezcla, los 
tiempos se funden, y nuestra constante prisa 
nos lleva a recorrer y enfrentarnos con tal 
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velocidad al medio, que casi se anula 
nueslra capacidad para reconocerlo;  las 
imágenes se superponen, se confunden, 
escapan en corles rápidos y en ocasiones 
parecen detenerse, pero fluyen en un 
continúo transitar. Existen cambios de ritmo, y 
al mismo liempo se conserva la unidad por 
medio de voces, sonidos, textos y objetos que 
van conectando la narración de los viajes.  

La narración es vista de manero subjetiva 
(como si el espectador fuera parle de la 
acción), y en ella también se invita a 
participar al espectador de los objetos, las 
sensaciones, las experiencias, etc.; a pesar 
de toda esta aducción, no podemos olvidar 
que la narración de los viajes es sólo la 
exteriorización de un punto de vista. 

Producción. 

Se utilizaron 4 cassettes 8 mm (de dos 
horas) para cado viaje. 

Durante los recorridos, se grabaron las 
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imágenes con una cámara Sony TR750 Hi-8 
camcorder;  muy parecida a la 8 mm casera. 
Esla cámara es muy ligera para cargar con 

una mano o llevarla en la mochila (menos 
de 3 Kg. con pila de larga duración NP 77). Se 
le agregó una escuadra movible para 
'ampara, para poder sujetarla con ambas 
manos y tener mayor estabilidad en las 
lomas de acercamiento (zoom). En cada 
recorrido de grabación se llevaba un 
cassette en la cámara, y un cassette y pila 
extra. 

Para tomas lijas de detalles y textos, lomas 
con poco movimiento o poneos y lills suaves, 
se utilizó una cámara Sony V5000 con 
'ripié (Manfrotto). 

Ambas cámaras se utilizaron para la 
edición de las imágenes. 

En el video se incluyen algunas imágenes 
que han sido realizadas en viajes anteriores;  
otras pertenecen al archivo personal, y hay 
gráficas animadas por computadora. 

Los videos son fechados y ordenados. Al 
mismo tiempo que se hacen los recorridos y 
el video, se van capturando objetos, éstos 
también se fechan y se guardan en la 
mochila de viaje. En ocasiones los objetos 
que capturé no cabían en la mochila, asl 
que los he tenido que transportar fuera de la 
bolsa, pero de cualquier forma aparecen en 
la instalación como parte de la captura. 

Se consultaron libros de viajes;  libros 
descriptivos, narrativos, imaginativos. Se 
tomaron algunos fragmentos de los textos 
para presentarlos en los videos. En ocasiones 
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esos textos le dan un leve "tinte" de arte 
conceptual a los viajes. 

El libro de los Grandes Viajes es una 
narración donde los detalles se apuntan, se 
exageran las cosas, la realidad se vuelve 
fanlóstica y compleja. No sólo se quieren dar 
bloques y bloques de dalos al espectador, 
también se busco que la información sean 
fragmentos que digan 'algo' por sl mismos, 
y qué mejor si estos fragmentos no sólo 
informan sino que también entretienen. 

la parle del video fue resuella como un 
ejercicio de carácter formal en la parte del 
video, por esto basa su fuerza de expresión 
en el lenguaje cinemalogrófico (los 
movimientos de cómala y encuadres) y en 
los elemenlos técnicos de la postploducción 
(mezcla de audio y video, efectos, elc.). 

la posIptoducckin de las cintas grabadas 
se ha realizado en tres parles. Se ha podido 
mezclar de forma lineal con un equipo muy 



reducido. Efectos (procesado de imógen: 
solarización, imógen múltiple, Ilash motion, 
etc.) realizados con dos grabadoras con 
electos digitales (Sony V5000 y Sony WM 
810), una mezcladora de audio (Yamaha 
MMIO), una mezcladora de Video 
(Panasonic WJMX 12), grabadoras y 
reproductoras comunes de audio y CD-toser 
disc, y en ocasiones se ha tenido acceso a 
un equipo de edición digital (no lineal) por 
medio de computadora (Machintosh, 
sistema AVID). 

Para lo edición con un equipo reducido 
tuve que utilizar continuamente dos 
generaciones de cinta grabada, esto es que 
muchas de las imógenes grabadas durante 
los recorridos en cinta 8 mm o Hi-8 lueron 
copiadas a cinta VHS o Bella, para poder 
mezclarlas (al mismo liempo) con una 
entrada de 8 mm y tener las posibilidades de 
efectos digitales. 

la edición final es de 15 minutos en cada 
viaje. 

Dios en Oaxaca fue realizada de los dios 
14 al 23 de diciembre, del 15 al 22 de febrero 
y del 18 al 22 de mayo. 

Los caminos del Sur fue elaborado a partir 
de los últimos dios de noviembre y se 
hicieron lomas continuas en marzo y abril. 

Un dio en todas partes es un viaje inferior. 
Este comenzó a realizarse desde noviembre. 
Es un trabajo de recopilación y narración. 
Aqul hay una gran cantidad de lomas de 
archivo. Aunque también se realizaron tomas, 
sobre lodo a partir de enero. 
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El espectador se pone en el lugar del 
viajero. De cala forma llene que ponerte la 
mochila al hombro y entrar con ella al 
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34 Descripción y requerimientos. 

-En un espacio de 1.50 X 2 metros (definido 

materialmente). 

-Se 	conec la una televisión y una 
videocassetlera. 

-Una mesa para colocar los objetos 
recopilados de los viajes. 

-Una caja (sobre la mesa) que contiene el 
cassette de los viajes. 

-In silla del espectador (recolectada). 

-(fueia del espacio) lo mochila de viajero 
donde se encuentran los objetos capturados, 
y que se van a ir sacando para poder 

apreciarlos. 

-Un espectador que quiero hacer la lectura 
del Libro Video Diario Instalación. 



espacio. Después la dejará a un lado de la 
silla;  ahora puede tomar la coja del Video 
Casselle y lo inserir] en la videograbadora. 
De aquí en adelante explora los imágenes y 
los materiales que se encuentran en su 
mochila de viaje de manera indislinla. El 
video puede servirle de gula, pero la 
interacción personal con los elementos 
materiales (obielos) y virluales (video) es lo 
que lo llevará a completar la lectura de la 
obra. 

Una vez terminadas la imágenes hay que 
sacar el Video Cassette y regresarlo a su 
coja (o donde pertenece);  guardar los 
objetos en la mochila;  y salir del espacio 
para dejar la mochila afuera. 

Ya ella lodo lisio. 

Buen Viaje. 
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CONCWSIONES GENERALES 

los medios tecnológicos contemporáneos 
son cada vez más poderosos en cuanto a 
memoria, proceso, copiado y hansmisisón de 
conocimientos. Ahora es casi imposible la 
perdida de conocimientos que se hayan 
insertado en estas nuevas tecnologías. 

El video es un medio inmediato de gran 
impacto en el espectador;  esto se debe a la 
relación afectiva y psicológica que produce. 
Dos de sus elementos característicos son: la 
velocidad en el reconocimiento de formas y 
la inmediatez;  Con ello se nos induce a 
pensar que Iodo aquello que se nos presenta 
en la pantalla de televisión es real y 
cercano. 

La relación sensible, material, afectiva y de 
conocimientos, que guarda el espectador 
con el libro clásico es dificil de mantener con 
los medios tecnológicos. 

El Video Diario de los Grandes Viajes busca 
conciliar la relación del espectador con los 
libros tecnológicos alternativos mediante la 
inclusión de objetos y un espacio reales. Al 
mismo tiempo surge la confrontación 
Imagen Virtual-Objeto Real. 

El Video Diario tiene como idea 
bombardear al espectador de sensaciones e 
información;  se busca la rapidez y la 
inmediatez como parte de la forma. 

El Video Diario preciso y, o diferencio del 
libro clásico, nos permite ver formas, 
acciones, detalles, colores, etc. Si con el libro 
clásico el espectador se imaginaba a las 
personas, los lugares, los objetos, con el 

124 



Video Diario Instalación las imágenes y los 
objetos nos acercan a las experiencias de los 
viajes;  ahora el espectador mira, escucha, 
palpa, reconoce o través de diferentes 
sentidos. 

En lo narración clásica con palabras, la 
forma de la lectura es lineal y pasiva, con el 
Video Diario Instalación el espectador se 
convierte en un elemento activo dentro del 
libro, y es su actuación la que determina esta 
lectura. 

El video diario es un libro alternativo que 
propone dar una gran cantidad de 
información, a través de los diferentes 
sentidos, enriqueciendo un entorno personal. 

LA EXPERIENCIA PERSONAL DENTRO DEL 
SEMINARIO DE TITLILACION. 

La primera impresión que tuve cuando 
escuché de un seminario de titulación fue 
que éste seria un meto trámite, tal vez se 
aprenderla poco, y no habría una gran 
exigencia en los trabajos, pero en realidad 
ha sido lodo lo contrario. 

Este seminario' ha resultado de lo más 
enriquecedor en todos los sentidos. El hecho 
de estar en contacto con personas que 
utilizan diferentes medios para expresarse, 
diferentes herramientas y sobre lodo ideas 
distintas para solucionar problemas de tema, 
contenido, forma; esto ha sido para ml una 
verdadera revelación. 

Hay mucha información de gran valor que 
ha sido nueva para ml;  aparte de las lecturas 
que se nos proporcionaron para los primeros 
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dos capítulos, que han sido muy buenas 
(sobre la historia del libro, los libros de arte, 
etc), el observar los trabajos de otras 
personas y escuchar sus ideas, como en el 
caso de la Bienal de Poesía Visual y In 
exposición de Libros Alternativos. 

Siento que he tenido que esforzarme en los 
tiempos de lectura y elaboración ya que mi 
ritmo de trabajo no es muy rápido. Pero los 
tiempos me parecen adecuados y no queda 
más que apurarse para no quedar rezagado. 
El ambiente me ha motivado a la búsqueda 

de más materiales de investigación y sobre 
todo me ha dado muchas ideas para 
experimentar con formas y conceptos. Otro 
punto importante es la cantidad de nuevos 
conocimientos en temas que eran de interés 
para ml;  me parece mucho más clara la 
información que tenla. También veo con 
agrado que he comenzado a ordenar mis 
ideas y a intentar aclararme cosas que sólo 
de forma intuitiva manejaba;  lodo esto con 
la finalidad de darles sentido y poder 
ponerlas por escrito. 

Mis ideas y mis imágenes se han vuelto 
más precisas. Realmente puedo decir que, 
con lo que he aprendido, he cambiado 
mucho en la forma de elaborar un proyecto. 

Las asesores son productores plásticos con 
mucha experiencia y conocimientos, con sus 
consejos y su dirección he a prendido mucho 
y también me he dado cuenta que aún falta 
mucho trabajo y constancia personal para 
elaborar investigaciones y proyectos de alta 
calidad. 
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NOTAS DEL CAPITULO Hl 

TOSTADO, Verónica.  MANUAI, (>1 
PRQDQCQION DE VIDEO. MÉXICO, EDITORIAL 
ALHAMBRA MEXICANA, S.A. DE C.V. 1995. p 



LISTA DE ILUSTRACIONES 

fig. I.- El Libro de Los Muertos, rollo de papiro 
egipcio. 

fig. 2.- El corcel blanco brillo de noche. Han 
Kan, c. 750 d.C. Pintura, escritura y sellos. 

f ig. 3.- Pógina manuscrita de la época rang 
(618-906 d.C.), extraída del Lun-YO o 
Conversaciones de Confucio. 

fig. 4.- Imprenta alemana del siglo XVI. 
Grabado. 

fig. 5.- Investigador del Renacimiento. 

fig 6.- Hoja de la Biblia de Gulemberg. 
Fragmento. 

fig. 7.- Alfabeto en tipografía Baskerville. s. 
XVIII. 

fig. B.- Ilustración paro Don Quijote. Gustavo 
Doré. Fragmento. 

fig. 9- Portada de la Revista Hobby Horse No. 
1. Abril de 1884. Inglaterra. 

fig. 10.- Diseño grófico para libro. El Lissilski. 

fig. II.- Boletín Dadó en Colonia. 1914. 

fig. 12.- Diseño lipogrófico conlemporáneo. 
Arlec, 1996. 

fig. la- Salvador Dall. pintura al óleo sobre 
tarjeta postal, 1931. Fragmento. 

fig. 14.- Coligrama. Guillaume Apollinaire. 
Poéme du 9 lévrter 1915. París, 1959. 

fig, 15.- Mezcladora de audio y video;  lineas 
de entrada y solido. 



fig. 16.- Pareja leyendo. cuadro de video. 

fig. 17.- Grupo familiar, Roger Mayne, 1970. 
Fragmento. 

fig. 18.- Tira cómica. Malalda, de Quino. 
Fragmento. 

fig. 19.- Descripción física de un libro 
convencional. 

fig. 20.- Prelibros de Bruno Munari. 

fig. 21.- Escena del Evangelio con escritura 
griega (cristianismo bizantino). 

f ig. 22- Jochen Gerz, Rebato del Mista 
como joven burgués, 1968. Fragmento. 

fig. 23.- Ferdinand Kriwet, Vela-lexfo, 1968. 

fig. 24.- Libro infantil alternativo de Sara Ball. 
Ars Editions. West Germany. 1983. 

liga 25.- Versículo del Corán en forma de 
tigre. 

fig. 26.-Diferentes formas de libros. 

fig. 27.- Francois Dufréne, lubie sur l'ongre, 
dessous d'affiche, 1961. 

fig. 211.- los Beatles. Años 60's. 

fig. 29.- Ex 'ibis mexicanos. 

fig. 30.- Portada del libro The pencil of 
Nalure, de H. Fox Talbot. Inglaterra. (844. 

fig. 31.- Tarjetas electrónicas 	para 
computadora;  utilizadas en programas y 
funciones especificas. 

fig. 32.- Portada de cassette de audio 
(cuentos infantiles). Sonolibro. 

fig. 33.- Logotipo de la empresa de televisión 
Televisa. 



fig. 34.- Enciclopedia Electrónica Grolier, en 
CD ROM. 

fig. 35.- Computadora Amiga Comodore, 
con capacidad para producir y modificar 
imágenes de video. 

fig. 36.- Diccionario interaclivo en CD ROM;  
cuenta con sonido, ilustraciones y video en 
movimiento. Compañía Zeta Multimedia. 

fig. 37.- Cassette de video, formato Beta. 

fig. 38.- Pantalla de datos en Videotex. 

fig. 39.- Terminal de computadora en red. 

fig. 40.- Programa de computadora para 
generación de formas y acabados en tres 
dimensiones. 

fig. 41.- Xilografía de Durero (1471-1524 
Hombre dibujando a mujer acostada. 

fig. 42- Herberl Bayer. El Urbanita solitario, c. 
1930. Fragmento. 

11. 43.- Sistema de Auto Edición. 
Computadora 386 con impresora Láser de 
300 puntos por pulgada. 

fig. 44.- Computadora 486 con lectora de 
CD. 

fig. 45.- Complon, enciclopedia inleroctiva. 
En un sólo CD ROM hay 650 Megabyte: de 
Información. 

fig. 46.- El dios-ibis Thot. Modelo de los 
escribas Inventor de los gerogIficos en el 
cielo. Egiplo. 

fig. 17.- Grafismos realizados por tribus 
nómadas en el Sahara. 

fig. 48.- Grabado de Dinero. Erasmo de 
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Rolerdam. 

fig. 49.- Reproductora de video Sony 8 mm. 

fig, 50.- Cinescopio contemporáneo, 
sistema Trinitron, con el uso de mascarilla en 
la pantalla. 

fig. 51.- Nam June Paik. 

fig. 52.- Bernhard 	y Hila Becher. Torre 
elevadora de la Mina de Nev-Iserlohn y 
pozo 3. 

fig. 53.- Mike Heizer, Doble Negativa, 
1967-1970. Silver Springs, Nevada, Estados 
Unidos. 

fig. 54.- Manejo de encuadre, 

fig. 55.- Video De-Sign. Parte 1 (Kunren). Sei 

Kazama y Hatsune Othsu, 1989. 

fig. 56.- Video De-Sign. Parte 2 (5-7-5- Hi-
Cook). Sei Kozama y Halsune Olhsu, 1990 

fig. 57.- Video IV, programa para capturo y 
edición de video por computadora. 

fig. 58.- Lewis W. Hine, Trabajo de niños en 
las minas de carbón de Pennsylvania, 1911. 

Fragmento. 

Hg. 59.- Giacomo Balla, Automóviles a toda 
velocidad, 1913. Ole° sobre tela. 

fig. 60.- Francis Picaba y René Clair, de la 

película Entreacto, 1924. 

fig. 61.- Flotis M. Neusüss, Fofo Sintaxis, 
secuencia fologrófica. Fragmento. 

fig. 62.- Nadar, Los ojos de Gounaud, 
1871. Fragmenta 

fig. 63.- Video de Daizaburo Horada, Media 
Suite, 1983. 
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fig. 64.- Sistema Matsushita de pantalla 
gigante. 

fig. 65.- lennart Nitison, Felo, 11 semanas, 5 
Cm. 

fig 67.- De la película .iumanji, elefante y 
automóvil generados y animados en 
computadora. 

fig. 68.- 1 campo y I cuadro completo (2 
campos) de video. 

fig. 69.- Dispositivo de carga (CCD) en las 
cómoras de video actuales. 

fig. 70.- Cámara poriótil de video. 

fig. 71.- Manos, detalle. 

fig. 72.- Marcel Duchamp, fbrlabotellas, 
ready mode, 1914. 

fig. 73.- Morcel Duchamp, Fontana, ready 
mode, 1917. 

fig. 74.- Atan A. Dullon. Montaje con coche. 

fig. 75.- Jetty y N. Uelsmonn. Navegación sin 
números, 1971. 

fig. 76.- Atan Kaptow, Happening Household 
Nuevo Ibik. 

fig. 77.- Joseph tleuys, Edimburgo celta y 
Sinfonía escocesa con Henning 
Chrithansean. 1970. Acción Rusa 

fig. 7I- Videograbadora porlólil U-Malic 3/4 
de pulgada. 3ony. 

fig. 79.- Reacción de espectadores. 

fig. $0.- Video, Osomu Nogota, 8 hours 
modal. Do 1/ your telt kit, User's Guide, I9011. 

lig. 81.- Pantalla grande de televisión, 
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proyección frontal. 

fig. 82.- Joseph Kosuth, Una y tres sillas, 
Nueva York. 1965. 

fig. 83.- Cámara de video. Sistema de tubos.  

lig. 84.- Pierre Cordier, Homenaje de 
Muybridge, Mitón. 1973. Fragmento. 

fig. 85.-Del libro Problemas de Ajedréz. 

Finales Arllslicos, KASPAR1AN. Editorial MIR. 

lig. 86.- Porlado del libro Los Aulonautas de 
la Cosmopista, de COrktIZOr y Dunlop. 
Muchnik Editores. 

fig. 87.- Folografla de Huehues en Tlaxcala. 

fig. 88.- Códice Vanhuitlán, lámina 12. detalle. 

lig. 89.- Don Eddy, Escaparate II, 1971. 

fig. 90.- Plano de la Colonia Campestre 

Churubusco. Punto de partida de los viajes. 

IP. 91.- Picnics tomados de lo Historia 
Natural de la Nueva España de Francisco 

Hernández. 

fig. 92.- Francis Frith, detalle del templo de 

Komumboo, copla a la albúmina, 1858. 

fp. 93.- lo mochila personal del viaje. 

fig. 94.- Shuji Terayama / Shunlaro Tanikawa, 

Videocarlas. 

IP. 95.- Dennis Oppenheimer, Extended 
Armor, 1979. Representación, videotape. 

fig. 96.- Objetos capturados en Oaxaca. 

fig. 97.- Videocasselle de Los Grandes Viajes. 

fig. 98.- Fotografío de viaje en Oaxaca. 

fp. 99.- Boleto del metro de la ciudad de 

méxico. 
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fig. 101.- Cámara Sony V5000. Hi 8. 

fig. 102.- Videocassette, formato 8 mm. 

fig. 103.- Cámaras de video, mezcladora de 
audio y videocassetteras. 

fig. 104.- Editando las cintas de video en mi 
habitación. 

fig. 105.- Portada del libro Práctica del Viaje 
en el tiempo, de Colin Bennel. EDAF, 
Ediciones y Distribuciones, S.A. España. 1981. 

fig. 106.- Maurice Guibert, Toulouse-laulrec, 
1896. Fragmento. 
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