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lffY'RODUCCIOff GEffERAl 

.. ! libro, o lrovés de su lorgo historio, ho oporlodo innumerables beneficios poro lo humanidad, 

W- siendo quizó lo democratización de lo información y de lo Imagen, su mérilo mós sobresaliente. 

.. El libro editado por un orlislo, es decir, el libro de orlislo, según el plonlemlenlo de algunos orlis-

los o porllr de los futurislos, surge de lo necesidad de lronsformor un concepto, de relnlerpretor 

lo eslrucluro convencionol del libro, en función de necesidades próclicos y creolivos. 

Este proyecto propone lo posibilidad de lograr uno edición de imogen grófico, que implique 

el uso de herramientas mecónicos y electrónicos, que no son los usuales poro lo impresión y registro 

de Imagen de grobodos en modero, con el objetivo de recrear, o porlir de Instrumentos alternativos, 

como uno cómoro fotogrófico y uno computadora uno interacción entre los posibilidades de éstos y 

lo fuerzo y el corócter de lo imagen grófico de lo xilogrofio. 

Lo necesidad de editor el conjunto de imógenes poro generar uno solo Imagen en movimien

to se empariento de algún modo con el procedimiento de editor un cierto número de póginos poro 

crear uno unidad que serlo un libro, sobre todo cuando se troto de lo edición de un libro de orlisto, 

porque supone uno preponderancia de lo imagen sobre el texto y odemós, porque el procedimiP.nto 

de edición de un libro como éste, puede lomar Íormos sumamente alternativas. 

Lo decisión de ingresar ol seminario de libro de orlisto fue con lo ideo de proponer uno edi· 

ción alternativo de lo imagen, valiéndome de tecnología ovonzodo. Es por esto que en el capitulo 1, 

brevemente menciono algunos especies en relación o los novedades que lo lecnologio y lo cibernéli· 

ca tienen poro los lectores de literatura, información e imógenes. 

Nadie que tengo lo desdicho, ounque no se de cuento, de vivir en lo ciudad de México, 

escapo de los repercusiones físicos, psíquicos y moroles que implico lo codo dio mós dificil existencia 

en lo urbe mós grande, poblado, contominodo y problemótico del mundo en este fin de siglo. 

En lo cosmogonio de los enligues hobitontes de esto ciudad. eran nueve los infiernos por los 

que los olmos debion posar en su viaje final hacia el Mictlon, el lugar de los muertos. Codo uno de 

eslos parajes liene su nombre y represento situaciones distintos de peligro y pesar. 

aNo seró ocaso que millones de olmos se han perdido en alguno dimensión durante ese lrón· 

silo y eslomos aquí, en el D.F., ahora y aún no lo sobemos? 



En este sentido, como hobitonte de este especie de Infierno y como productora plóstico, 

conciente de esto situación, resulto imposible no abordar el temo, pues odemós de representar lo posi

bilidad y el pretexto poro desarrollar uno propuesto plóstico, sería de gran satisfacción llegar o 

transmitir mi pensar y mi sentir como un mensaje de denuncio y de alerto 

Poro el desarrollo de este proyecto se utilizorón sistémos ovonzodos de computación poro ani

mación, con los cueles se reolizoró lo edición del material, osi como el trotomlento de algunos 

lmógenes con efectos especiales y cambio de color. 

lo cercanía a tecnología avanzado poro animación enriquece un interés que me ha ocupado 

ya con anterioridad o este contacto con los móquinos, como es lo Interpretación de movimiento en los 

figuras de dibujos y grabados, yo seo por medio de pregnonclos o de trozos rílmlcos y violentos. 

Me resulto tonto interesonle como necesario que, cuando se es un productor de imógenes y 

se tiene alcance o este tipo de tecnología, se saquen del rincón de lo computadora lo imagen y lo 

Información o otros ómbitos donde seo posible compartir con los demós, no sólo un mensaje, sino, 

sobre todo, lo experiencia.de lo experimentación en estos medios, no en lo próctico directo quizó, 

pero si en el resultado que, independientemente de su calidad, siempre comunico oigo. 

Nuestra mente crea imógenes en nuestro cerebro cuando tenemos un pensamiento. acuónlo 

tiempo duro un pensamiento?. Quiz6 un minuto o veinte, quiz6 milésimos de segundo. Es ton relativo. 

Esto animación planteo ser de 8 minutos, que bien podrían ser ton sólo un pensamiento. 



1.EL LIBRO DE ARY'IST'A 

1.1 ¿Qué e1 un libro de artista? 

lJ 
n libro de artista es una obro que bien puede tomar un formato convencional de todos 

reconocido como libro, o bien, adoptar formas y soluciones poco convencionales paro ser, 

de Igual modo, un medio de expresión artístico tendiente a e•perlmentar y explorar Infinidad 
de posibilidades técnicos y formales. 

Raúl Renón los liorna los "otros libros", ya que "al no ser producto de los profesionales, escopon 

de aquellos modelos en cuanto o procedimientos materiales y herramientas· ' 

En "El orle nuevo de hacer libros, Ulises Cerrión afirmo que el texto es independiente del libro 

en si, que éste puede tener un corócter propio sin tener necesariamente una relación con el texto ni 

estor delerminado por el contenido. 

"Un escritor, controriornente a la opinión popular, no escribe libros. Un escrilor escribe textos. 

El que un texto esté contenido en un libro se debe únicamente o lo dimensión de dicho texto; o, trotór>

dose de vorios textos cortos (peemos, por ejemplo) ol número de ellos." ' 

1 ll'enón, Ro\)\. 'los otroa 1.btcu'. 1Q89. p,l3 
2 Carnón,. ULte1. 'El elle nur.o de OOc:er hbt01o'. \QBS, p, 31. 1 



1.1.l Características del libro de artista o de ediciones en artes visuales 

a odemos oprecior una enorme variedad tanto en soluciones técnicas y formales como en con-

lp tenido de obras que se consideran como libros de artista. "Hay que entender el concepto de 

libro de artista como un "contenido" liberado de un formoto determinado conocido. Sólo 

entonces queda claro que el ortista que produce un libro se encuentra en libertad para elegir una 

forma cualquiera en lo que dar presentación o dicho contenido. Cuóles sean los limites, en qué punto 

un libro dejo de ser un libro poro collllertirse en algo distinto, hobró de ser decidido por el Individuo."' 

Sanuogo Rebolledo. Co¡6n de bolero. 1085. Eremplat ünico Técn1eo mullo. Col El Atchrvefo. 

"los ortistos que adoptan este nuevo medio, lo han acometido con tal energía y vitalidad que 

sus formas son fluidos, experimentales y oposionantes. Su entusiasmo e imaginación hon hecho arduo 

lo toreo de definir el libro de ortisto .. :• 

"Cuando se hablo de ediciones en artes plósticas, se pienso generalmente en publicaciones 

lujosas, coros. con múltiples selecciones de color, con extensos ensayos sobre lo ohl visible, yo seo 

2 3 GoldMein, H°"""°rd. 'Algul"Ol refle•ionet. sobre el libio de 0111,10'. l•brot. de oruro.,1982, p. 31 
• Tannenboum. Borba1e 'El med>0 .ola e1 u.-.o pooct, pero uno palle 1mporlonJf~mo del mc".a1•· bbtot. de 0111"º· 1082, p. 24. 



obres reproducidos de pintores fomosos, orquilecturo antiguo, ele. o bien libros donde se desorrollo 

un temo, mismo que secó opoyodo con ostentosos lotogrofíos, ( ... ) Este tipo de publicoclones.(. .. ) 

trobojon lo edición o partir de lo obro visuol (pintura, esculturo, etc.), pero no es en sí uno obro, esto 

sin menospreciar el diseno ni lo colidod del libro como tel. Estos publicoclones serón formulados 

alrededor de lo obro o bien, lo obro servlró de apoyo."' 

"Un ortisto o un productor en el óreo de lo visual que solo o con un equipo de trobo¡o, yo seo 

humono y/o mecónico, efectúo lo producción de uno obro múltiple (o copiodol medionle uno si!r 

temotizoción de sus acciones, se le puede considerar yo. y por primero vez: uno edición en orles 

plósticos." • 

Gobrte1 Macotela. los huellas de lo l,'OZ. 1984. libio ob1uto. f¡omplor único. fd1c1one1 Cocina. M1bico, D.F. 

5 Ka11ofel. G. Marl'n, M. 'Edcones De y en Arles V1wcle1'. UNAM. ~1bl1oteco del Editor. 1002, p.' 53. 
61Co11ofel, G. Marfn, M. Op. clf, p. 56. 3 



1.1.2 Origen y desarrollo del libro de artista 

G 
oldstein afirmo que el origen de los libros se remonto o los pinturas rupestres de grutas y 

cavernas, "donde los hombres primitivos crearon los primeros narrativos implícitos".' 

la 'Dama Blanco'. freKO de lo• Wod1 da Auonyuet. 
Perodo de 101 cabeza• redondcu de 1nfluenc:10 u91pc1a. 

Goldsteln sugiere que muchos de los obres de arte del posado, mosaicos, columnas triunfales, 

vitrales. tímpanos, etcétera, tenían un corócter narrativo de manero que constituían en cierto formo tem

prono.s ejemplos de 'libros', y así proporcionar un restimonio poro las generaciones venideros. 

Es Importante mencionar los códices mexicas, principalmente por el contexto geogrófico e 

histórico de esto investigación, y no tonto por que existo uno identificación de mi propuesto grófico. 

de lineas enérgicos, ohocontrostes y líneas reiteralivas que generan ritmos. con el carócrer grófico de 

un códice mexico, que por medio de jeroglíficos con dibujos y figuras policromados, sinlélicos y de 

4 7 Goldalein, Howard. Op. cit., p. J2. 



líneas regulares y de canlarna, estrucluraban en uno secuencio sus conceplos religiosos y clenl~icos, 

su formo de vide y su hislorio. 

Goldstein afirmo que los libros de arlislo han existido siempre, sin embargo debemos aclarar, 

que cuando se hablo de libros de orlislos, entendidos como uno reacción al tradicional y conven

cional ideo de libro y como un medio idóneo de expresión y distribución del orle, es en cuanto o lo 

propuesto que han hecho los orlislos en el presente siglo, produciendo libros que se ole¡on, asimismo, 

de lo lrodlclonol clasificación de los orles visuales; es decir. que no se lrolo de carpelos de grabados, 

ni de pinruros o esculturas y en muchos cosos no conservan siquiera un formato de lo que conocemos 

como libro. 

Mo1co$ Kur~z ¡1bto ob¡elo º"papel omartr E¡emplor Unll"O 



Esta nueva forma de hacer libros tiene mós que ver con el performance, con el hopennlng, con 

el arte correo o con las llamados libros interocfivos (con teMfo, sonido e Imagen simuhóneos), creados 

por las nuevos tecnologías y que se valen de lo fotografío, la grófica, la neogrófico, el collage y, en 

fin, que se troto de obras de corócter multidisciplinario ya que no existe límite poro su elaboración. 

El conceplo de libro de orliS!o "ha venida bralonda desde que las futuristas dieron o conocer 

su manifiesto en la primero pógina de le Fígaro, en el ano de 1909. Después de esta fecho diver

sos naciones: que lo pógina es un legitimo espacia artística, que el feMfa puede Ir encarnado como 

arte, que la obro publicado es uno obro de arfe ton vólido como objeto singular, fueran surgiendo en 

la conciencio del mundo artístico europeo."' 

De tal manero que llevar los ideos y conceptos artísticos a un público mós amplio, no nece

sariamente artístico fue, quizó, el principal acierto de los futuristas, logrando así cambiar el sentido del 

arfe y su apreciación en toda Europa y Rusia. 

los sistemas de transporte y de comunicación de aquel entonces, como el ferrocarril y el ser

vicio postal favorecieron en gran medido a los ortistos o difundir esta nueva manera de hacer arte, yo 

que locilitabo lo comunicación con colegas y con personas ojenes al mundo artístico; lo hacían de 

una manero económico. íntimo, politicomente libre y visualmente efectivo. 

los artistas rusos emprendieron en 1910 un movimiento editorial que dio como resuhodo una 

gran contidod de obras: "los artistas rusos pensaban que el arte y lo literatura inspirarían las vidas del 

pueblo y de esto manero la vida podría redefinirse mediante el orle." • 

Esta labor la llevaban o coba mediante propagando en formo de libros, revistas, carteles, 
murales, etcétera. 

Con este mismo fin de llegar a públicos coda vez mós amplios, en la década de los 30, al 

igual que los futuristos, los surrealistas utilizan los medios que, poro entonces, brindaba lo nuevo 

tecnología, como lo fotografío, el cine, lo cinto magnetofónico, etc. 

lo revisto Mínotouro, publicada en Peris, editado por Bretón, así como lo revisto lnstead, 

difundían lo obro literario y visual de los surrealistas. 

6 a Wil.an, M01tho. 'lo pó91no como espcmo artístico'. llb101 de arllsto, 1982. p. 7. 
9/btd,p. 10. 



la mariée miMt á nu par ses celebritiares mame, autopublicado par Duchamp en 1934 
con una edición de 300 ejemplares constituye un ontecedente directo de los libros de artista. 

Esta obra, que consta de 100 póginas, estuvo formulada y realizado a partir de una propues

ta esencial: Incluir en cada póglna del libro (que son hojas sueltos), y en la obra en su totaltdod, 

cualquier material que pasara por los manas del autor durante el proceso de realización como: 

trozos de pope/, fotografías, partituras musicales, diagramas, etcétera. 

la revisto View de Nuevo York, que fue publicado de 1940 a 1947, acogió entre sus póginas 

y de manero Importante o los artistas europeos que con motivo de la Segunda Guerra Mundial 

emigraran a los Estados Unidos. Durante los a~os en que duró la guerra se perfeccionó el sistema de 

impresión en Offset, lo que, una vez terminada la guerra, proporcionó a los artistas un medio nove

doso y rica en pasibilidades por explorar. 

Otro predecesor inmediato del libra de artista es el Mail Art, como lo se~ola Cotherine 

Coleman, y es Rey Johnson el primero que desde 1943 intercambio arte a través del correo. 

Por medio de sus libras objeto Dieter Rot encabezó el resurgimiento de las publicaciones de 

artista después de la guerra. 

"Este artista suizo( ... ) comenzó a pensar que el formato del libro y de lo póglna es un moterfol 

infinitamente dúctil para sus ideas artísticos en lo décodo cincuenta" 'º,y hasta entrados los 80, este 

artista se dedicó a explorar diversos aspectos del libro, desde el papel que se utiliza, los técnicas de 

impresión a lo destrucción misma de la forma. 

10 lbid, p. 11. 

Motio Totte1, 
l1bro1 obje10, JOQJ, 
Tiknico m1•IO, 
popal h.cho o mono. 1 



Durante los ellos 60, afirmo M. Wilson, los artistas Fluxus, Influidos por John Coge, lrobo¡oron en 
Europa, Japón y Estados Unidos, emprendiendo con gran energía, lo toreo de elaborar libros de orlislos. 

·conforme sugiere su nombre, ocullodo por George Mociunos, los artistas Fluxus estaban 

mós centrados en el cambio que en lo estabilidad, utilizando impresión baroto y asequible poro pro

ducir manifiestos, tor¡etos posloles, posters y libros:" 

Something El- Presa, editorial olrernotivo, fundado por Higglns en 1964, clarifico lo noción 

de libro de artista y satisface el deseo de los artistas de manipular y modificar el formato del libro y 

de poso Higglns obtiene un gran éxito al lanzar al mercado o estos artistas. 

·En 1968, lo actividad editorial de artistas llegó o tal punto de uno explosión: lo palabro ero 

Igual en Importancia o lo imagen, el artista estó 'hablando' al público, la ideo encornado en lenguo

(e ero el lugar o emplazamiento del arre: " 

1968 es un ello en que brotan positivos consecuencias de esto aventuro editorial, uno de ellos 

es el fuerte intercambio de correspondencia entre artistas de muchos parles del mundo poro dar o 

conocer sus ideos y su obro. 

En este o/lo, letter Edger publico en Block Press seis números de uno revisto titulado SMS. Eslo 

revisto ·ero en verdad revolucionario; fomentaba lo noción de objetos múltiples de arte en los ellos 60:" 

Morlho Wilson menciono que los números de esto revisto contenían piezas de arle efímeros: 

uno cubierto de disco rototorio de Morcel Duchomp; Un bolsillo de papel periódico de Joseph Kosuth; 

un sombrero de papel, de lichenstein; uno tozo de té roto de Yoko Ono, etcétera. 

En lo mismo décodo, surgieron también con mucho éxito, los libros publicados por Ed Rusho, 

quien produ10 mós de uno doceno de titules en relación al estacionamiento de automóviles en 

Californio. 

En su ensayo Palabras e imágenes, dice Rice que los libros de artista se perciben como 

ejemplo que caracterizó los 60 y 70 y se enfocan como espacio olternotivo creando uno nuevo formo 

de literatura visual, yo que, enrre otros rozones exisren libros de orlislas que utilizan uno narrativo simj.. 

lor ol comic; estableciendo uno relación directo entre lo imagen y el texto. 

s 11 lbod, p. t 2. 
12lbd, p. t.S. 
13 lbidem. 



1.2. El libro de artista en México 

l 
o Edad de Oro es como se le conoce ol periodo en que cobran ouge en México los otros 
libros o libros de artistas, que es entre 1976 y 1983. Periodo en que se ve florecer este fenó

meno editorial, junto con los otros editores ; "produciendo con obstinoción y energlo los mós 

variados concepciones de los otros libros , con todos sus consecuencias, llómense revistos, 

periódico, panfletos, vol entes y ediciones de outor."" 

Según Renón el antecedente sociopolitico de octubre de 1968 es delerminonre en lo aparición 

de los otros libros, ante lo censuro de lo prenso oficio!, los estudiantes buscaron medios olrernolivos 

de Impresión poro dor o conocer o lo población en general sus Ideos y motivos políticos. 

"Hoy que reconocer, por ronlo, que lo memoria vivo del movimiento estudiantil de 1968 esró 

registrado en hojas mimeografiados, y que en esto labor reporleril editorial se forjaron periodistas, 

escritores e impresores, quienes mós tarde, por ley natural, buscaron su expresión en los centenares de 

revistos y ediciones de los arres libros, los cuales florecen durante el periodo que nos ocupo."" 

Korrofel y Morin sugieren en el lexlo Ediciones de y en Artes Visuales, con respecto ol 

surgimiento de los libros olrernolivos, que "debemos reflexionar acerco de los causales, encontrando 

en el 68 uno situación de orden mundial, en la cual las libre-libros son un detonante, un medio, un 

emergente de crisis sociopolitico." 16
• 

Raúl Renón considero que Elena Jordono, Marcas Kurtycs y Felipe Ehrenberg forman parle 

esencial del grupo mós representativo y proposilivo de e!.le movimiento editorial en México, siendo 

también los principales impulsores. Duronle su esloncio y Iros el encuentro de Elena Jordona can 

Niconor Porro en lo ciudad de Nuevo York, surge lo necesidad de editor un libro, El Mendrugo, cuyo 

proyecto contemplo lo posibilidad, por rozones económicos, de emplear el mimeógrafo así como 

sellos de goma. 

Durante el florecimiento de la prensa independiente en nuestro país, Marcos Kurtycs. de origen 

polaco, (recienremenre fallecido). lrobajo, desde su llegado a México, en el Fondo de Culturo 

Económico, donde encuentro uno fecundo vocación debido o sus cualidades de orlista plóstico, gró· 

fice e Impresor. El es quien, mediante sus represenrociones a modo de rituales, con una fuerte carga 

teatro!, definío la idea del libro única y efímero. 

14 Renón, RoUI. Op. c1t, p. 15. 
IS ll>d, p. 34. 
16 Karrol'el. G Marin, M. Op. c1t, p. 51 



Manejado o un nivel artesanal, lo peque/lo prenso ha representado poro su Impulsor Felipe 

Ehrenberg, un medio, medionle el cual, ha generado múltiples publicaciones de corócter orlesonol, 

sumamente proposilivos y creativos. 

A lo largo de su estancia en Inglaterra, de 1968 o 1974, fundo uno editorial alternativo lla

mado Pollgono. Posteriormenle, en esle mismo pols, conoce o Richard Kriesche, con quien emprende 

el proyecto de lo publicación de 153 títulos obsolutomenle ortésonoles llamado Beau-Libro. 

"lo figuro de Ehrenberg pone en lo meso todos los óngulos del hombre Imprenta novecentisto, 

quien fuero autor, ilustrador, Impresor, formador y editor de sus obras. Ademós, llevo o los e~tremos 

geogrólicos del pois lo ensellonzo de lo pequello prenso, utilizado como herramienta pol1lico y cu~ 

tura!. Son famosos sus actos de impresión masivo. los talleres donde propone, en forma activa el pro

cedimiento de lo peque/lo prenso, son un arsenal de imprenteros. Este polígrafo ejerce el oficio de 

Imprimir en lo verdadero y legítimo prenso manual, en lo cual se baso lo fundación de los o/ros 

libros."" 

lo oclividod de Ehrenberg en el campo de los ediciones alternativos es obundonle y prolifico, 

así como su labor docente yo que ha impartido infinidad de talleres y cursos. 

En Son Carlos y con lo colaboración de alumnos de lo escuelo crean un ensamble llamado 

El libro de los 24 horas, realizado o base de fotocopias. 

En 1976 fundan, él y otros artistas Proceso Pentógono; colectivo de artistas, el cual tiene uno 

gran resonancia en el ómbilo ortislico mexicano. 

El grupo SUMA, creado en 1976 o raíz de un curso imporlido por Ehrenberg en lo Escuelo 

Nocional de Artes Plósticos, represento , junto con otros agrupaciones del mismo corócter, como lo 

edilorlol Cocino, ejemplos de Editoriales Visuales, cuyo común denominador, ero el estor Integrados 

por artistas que producion obra, en su mayoría, colectivo y en general alejados y en muchas oca

siones en contra del sistema. 

El grupo SUMA, que contaba entre sus miembros o Gabriel Mocotelo y Santiago Rebolledo, 

publico por primero vez, en 1977, uno obro o base de fotocopias con imógenes urbanos, con un 

fuerle corócler popular y narrativo. 

1 O 17 Ehrenberg, f. loro, M. Codenct. 'Publicoc10t1tU tndeperwlutnles en M11b.1co'. 1085, p. 167-185. 



Cocina Ediciones es creado ese mismo ono por el propio Mocotelo, Yonl Peconins y Wolter 

Doehner y ho publicado oproximodomente 60 libros de artista de edición limitado, Impresos con Sl$

temos alternativos como el mimeógrafo, lo fotocopio, lipogrofío, que en su mayoría hon consistido en 

hojas sueltos de poesía visual, ontologlos poéticos y cojos gróficos. 

Siguiendo esto mismo lineo de trebejo, sobre todo en cuanto o Peconins se refiere, publicando 

sus propios libros como ejemplares únicos así como ediciones de tlrojes limitados, en el ano de 1985 

obre lo librería El Archivera ol lodo de Armando Sóenz y el mismo Mocotelo, cuyo principal Interés 

ero el de exhibir, vender y promover los libros de artista realizados por verlos artistas, reolizondo 

exposiciones en lo ciudad de México y en el extranjero. El proyedo se amplío y poro el ano de 1986 

coordinan yo el proyedo que proponía, convocando o artistas y editores de creer uno colección de 

El Archivero. 

los llomodos otros editores. comento Renón ·ocoricioron lo ideo o roiz de lo 1 Ferio 

lnternoclonol del libro México-UNAM, de agruparse bojo ese rubro de los otros editores. Estos lan

zaron un manifiesto en el que e><presoron su carócter e importancia. Entre otros conceptos el docu· 

mento decía: ' existe también lo otro Industrio, lo de los pequenos editoriales independientes. que en 

anos recientes hon sabido hacer ocio de presencio ol margen de los didominociones del mercado y 

mós olió de los crilerios de lo ortodoxia. En México, somos los pequenos editoriales los que publi· 

comos o los voces de nuevos valores y los manifestaciones mós contemporóneos e inventivos de nues

tro culturo. 

De hecho nos convertimos en los trampolines desde donde sohon o lo atención público autores 

y artistas cuyo presencia, de otro manera, dificilmente seria conocido' ". 11 

Ma1cos Kurrycs. L1b10 quemudo. E1emplu1 Vn1co. Col. El Atchrvuro. 

11 Renón. Raül. Op. c11, p. 17. 



1.3 

D 
El libro, los artistas y las nuevas tecnologías 

esde que 5e escribieron los primeros papiros, hoce opro•imodomente cuotro mil onos, el libro 

ho sido el principal olmocén de memoria de lo humonidod, osí como el medio mós fiel 

mediante el cual las sociedades se perciben a sí mismos. 

A lo largo de lo historio las formas de escriluro, los materiales y herramientas poro lo elabo

ración de los libros, desde los primeros incisiones en lo roca o en los tabletas de arcillo de lo 

civilización sumario, los papiros, posando por lo imprenta de tipos móviles, el offset, etc .. así como 

lo aparición de lo televisión y anos mós torda de las computadoras, los hóbilos de lectura y de acce
so al conocimiento y o lo inlormoción hon ido cambiando. 

12 

Tabhllu wmoua de areollo, con el IT'Opo y el 111lato de lol conq1.11•to• del 
rav Sa196n de Accad. (Mu•oo Brirónic:o da Lord1H). 

Han surgido, como yo vimos, otras ohernotivas en la concepción y edición de libros, y 
en la último década Irrumpen en el escenario de lo nuevo tecnología, con lo digilolizoción, 

los llamados libros interactivos, con te•to, sonido e imagen simultóneos, cuyo antecedente 



directo son los llomodos libros-estuche, surgidos en los ollas selenios, los cuales contenían numerosos 

diopositlvos. 

En muchos portes del mundo lo vento de enciclopedias electrónicos rebosan lo vento de los 

Impresos, todo ello porque represento uno nuevo e ilimitado herramienta de lectura, de consulto y 

olmocenomiento de lo lnformoción. 

Estos libros interactivos contienen textos que no tienen un principio y un final, sino que lo histo

rio puede ser obordodo en cuolquler punto o elección del lector, sin que ésto deje de tener cohereo

cio y conlinuldod, formondo en su totolidod uno especie de universo cuyo estructuro permite cuolquier 

encadenamiento. 

Yo antes del nocimiento de los computodoros, Julio Cortózor con Rayuela y otros outores 

como Joyce o Foucoult, planteaban uno estructuro literario donde no existiera un principio y un final, 

donde el propio texto troscendiero la linealidad y por lo tanto el carócter secuencial-temporal de la 

abra literaria sin perder su esencia. 

Esta nuevo forma de lectura por computadora es llamoda hipertexto, término y concepta crea

dos por Ted Nelson quien ha dedicada su vida a las computadoras y en especial a la relación coro

putadoro-literatura. 

Con esta nuevo forma de leer, se vislumbran grandes cambias en lo literatura y en la formo de 

hacer literatura yo que, según el concepto de hipertexto, se pasarlo de uno disposición lineal, que 

corresponde o lo formo de lo escritura, es decir, letra por letra, de lado a lado y pógina por pógino, 

acorde al concepto occidental del tiempo, según el cual, el tiempo transcurre lineolmente, a la no 

linealidad que, ademós, según los especialistas, guarda uno proporción mós lógica con la estructuro 

de pensamiento del cerebro humano. 

En esta nueva forma de expresión pueden intervenir y r'1ezclorse una gran variedad de mani

festaciones artísticos como la músico, literatura, pintura, grófico, fotografío, animación, etc, y la 

flexibilidad del texto, planteado como hipertexto, genera en el lector una libertod de interocción, que 

combio Indiscutiblemente, la percepción y relación de éste can lo obra de arte. 

Poro los a11istos eslas nuevos herramientas enriquecen , sin dudo, los niveles de comunicacíón, 

estableciendo alianzas entre músicos, poetas y artistas plósticos. 

Uno de los particularidades esenciales de esto nuevo herramienta de lectura es que, 

o diferencia del libro, ésta deja de ser un objeto. Este libro interactivo o hipertexto adquiere 13 



un corócter Inmaterial al cual, sin embargo, sólo es posible acceder por medio de un monllor o pon
tollo por medio de programas y sistemas específicos como el Internet. 

1.4. El libro, tipografía e imagen. 

.. 
n el contexto del desarrollo de los libros de ortisto existen múltiples propuestos dado lo liber

W- tod que otorgo el rubro. Sin embargo, o todo esto infinidad de propuestos los enlozo uno 

.. corocterisrico común, como es el hecho de que siempre el resultado es un objeto, yo seo que 
conserve un formato de libro, o muy acercado a éste, o bien que propongo una estructura 

diferente, alejado del concepto tradicional de libro. 

Por otro lodo existe uno porticuloridod que hace que el libro de orlisto se denomine como tal. 

lo cual llene que ver con el uso predominonre de lo imagen sobre el texto. 

El ocio de leer implico un proceso de obsrrocción menrol, el cual llevó, desde los orígenes del 

libro, o transformar un dibujo en una lerro y o su vez, uno lerro en un dibujo, dando origen, por ejem
plo, ol arte de la caligrafía. 

14 



Póg1na minodo 
de un monuacrlfo 
drobe del aiglo XIV. 

Algunos escrituras, como lo órobe, dados sus corocterlsllcos gróficos, permitieron crear extraor

dinarios obras dibujislicos. 

Con lo aparición de lo imprenta cado lipa de fetro ero cuidadosamente dise~odo, obteniendo 

póginos con un gran senlido p/óslico, no solo en los letras, sino en lo concepción globo/ de codo 

pógino, eslableciendo un juego entre letras y espacios en blanco. 

Funcionom1onlc do vna 1mp1eriro pflm1trva. Grab<Wo do Abrcham Bane. 

~e 
1 .. 



P691no de 1.#1 códoee 
en pergamino de/ 11glo "IN, 

de la obto de "°" Alberla Magno. 
f8ib/1Qteca de Cotolul'la, BarcelonoJ. 

"lo Ideo de visualizar lo tipografía llevó o lewis Corroll, en su famoso libro poro nillos Alicia 

en el país de loa maravillas 11865), o dibujar con letras algunos motivos del relato fontóstico que 

contaba."" 
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Esto condición visual de lo tlpogrofro es muy probablemente un antecedente de lo ilustración 

blbliogrófico y es sin dudo un pretexto poro los artistas plósticos, que valiéndose de técnicos como lo 

.><ilogrofío, el grabado en metal, lo litografío y actualmente el offset y los Impresiones en losar han cor>

vertido al libro desde entonces, no sólo en un Instrumento poro leer, sino en objeto poro observar. 

Es, sin emborgo, lo imagen, como uno representación naturalista, en los pinturas rupestres, cuyo 

ejecución se remonto o unos treinta mil o~os otrós, el primer elemento de comunlcoción grófico de lo 

humonldod, osl como el origen mismo de lo escrituro. 

1.5 Conclusiones 

1 libro desde sus mós remotos orígenes, ho sido el principal almacén de memoria de lo 

humanidad, testimonio y espejo de los civilizociones o través de su evolución, registrando y 

tronsformondo lo culturo y el destino de los pueblos. 

Al mismo poso hon ido cambiando los formos de escrituro y de hacer los libros. Asl como los 

sistemas de impresión, reproducción y distribución. Al Igual que sus contenidos, sus objetivos y su 
alcance. 

El proceso de evolución del libro ho oportodo infinidad de aspectos útiles poro lo humanidad, 

pero es quizó lo democratización de lo imogen y lo información uno de sus mós sobresalientes 

méritos. 17 



El libro hecho por un artisto, el "libro de arlisto", según lo propuesto que han hecho los artistas 

en el presente siglo a partir de los futurlstos, nace de lo necesidad de transformar un concepto, de 

relnterpretar lo estructuro convencional del libro en función de necesidades de índole próctico y 
creativo, en cuanto o su difusión y propuesto, al Igual que, y de manera determinante, de ciertas clr· 

cunstanclos sociales, políticos y económicos. 

Hoy dio lo edición de un "libro de artista" o "libro objeto" represento uno propuesto plóslico y 

conceptual en si mismo, su función es fundamentalmente estético, es decir, no lo determino yo nece

sariamente, un conlenido o mensaje especifico, determinado por circunstancias de un contexto histó

rico soclopolitico. 

Aun cuondo el libro es un ontecedente directo de los computadoras, pareciera que éstos tien

den o desplazarlo cada vez mós, pues sus posibilidades de cobertura, memoria en Información y su 

corócter Interactivo, como en el coso, por ejemplo, del CD ROM o el Internet, lo hocen sumamente 

nuevo y ventajoso. 

Sin embargo, resulta ingenuo pensar que todos los lectores y lectoras. de cualquier país, se 

verón beneficiados con las maravillas que las computadoras tienen en el campo de lo literatura y lo 

Información, pues nodo escapa o los desastres de lo desigualdad e injusticia social en ninguno porte 

del mundo, (casi). y lo educación, es uno de sus mós graves victimas. 

Es por esto que resulto, tonto Interesante como necesario que, cuando se es un productor de 

lmógenes y se tiene alcance o este tipo de tecnología, se saquen del rincón de lo computadora lo 

imagen y la información a otros ómbitos donde sea posible compartir con los demós, no sólo un 

mensaje, sino, sobre todo, lo experiencia.de lo experimentación en estos medios, no en lo próctico 

directa quizó, pero sí en el resultado que, independientemente de su calidad, siempre comunico algo. 

18 



2. MICYlAff, D.F. 

2.1 Mictlan, "lugar de los muertos" 

1 hombre del posado se enfrentó inevitablemente ente el problema de encontrar respuestos o 

los innumerables cueslionomientos que le plonteobo su existencia en este mundo. De Igual 

manero ente sucesos naturales, como o incógnitos filosóficos, que o diferencio del hombre 

moderno, ocostumbrodo o actuar sobre lo noturolezo con los posibilidades que le proporcio-

nan lo ciencia y lo tecnología, recurría o lo magia y o lo religión, los cuales regían sus vidas de 

manero absoluto. 

El temor y lo esperanzo constituyen los semillas que engendran o los dioses, quienes fueron 

ideados o Imagen y semejanza del hombre poro compensar sus propios defectos y errores, o bien 

poro exaltar codo una de sus cualidades. 

Es así que, lo conciencio de estos pueblos admitía, en el ómbito de lo magia y lo religión, un 

mundo sobrenatural, mós olió del que sus ojos y sus sentidos percibían. 

Es dentro de esto esfera de divinidad que las mexicos concebion lo existencia de dioses poro 

codo aspecto de su vide, sin faltar. desde luego, los del mundo subterróneo, los del infromundo, en el 

que esle ilustre pueblo colocaba lo moreda de los muertos: el Mictlon. 

Mientras que poro algunos privilegiados el destino que lo muerte les deporobo eran paraísos, 

según aconteciera su final, como a los ahogados, los fulminados por el royo, los guerreros caídos en 

batallo, los sacrificados o los mujeres muertos durante el porto, poro el resto su destino ero ese mundo 

inferior, que estaba mós olió de lo vide físico y lo fierro visible llomodo Mictlon. 

Así que los que no han sido elegidos por el Sol, como en ef coso de 101. guerreros, o por Tlóloc 

en el coso de los ahogados "van simplemente al Mictlon, que quedo al norte, y ahi los olmos pade

cen uno serie de pruebas al posar por los infiernos 'º 

·san nueve los lugares en donde los almos sufren antes de alcanzar, o los cuatro orlos, el 

descenso definitivo. 19 20 Caso,A1ront0. 'El pueblo del Sol'. FCE. Mé1uco, 1076, p. 82 



---
En primer lugar. poro llegar ol Mictlon tienen que posar por un caudaloso ria, el 

Chlgnohuopon, que es lo primero pruebo o lo que lo someten los dioses infernales. Por eso se entie

rro con el muerto el codóver de un perro de color leonado, poro que ayude o su orno o cruzar el río. 

El olmo tiene que posar después entre dos monto~os que se ¡untan; en tercer lugar por uno monto~o 
de obsidiana: en cuarto lugar por donde soplo un viento helado, que corto como si llevara navajos 

de obsidiana; después por donde flotan los banderos; ("Poniecotocoyon, donde los cuerpos flotan 

como banderos" "); el se•to es un lugar en que se flecho; en el séptimo infierno estón los fieros que 

comen los corazones: en el octavo se poso por estrechos lugares entre piedras; y en el noveno y uh> 
mo, el Chlgnohumictlon, descansan o desaparecen los olmos. 

Poro ayudarlo en sus pruebas en lo otro vida, se ponlo con el codóver un con¡unto de amule

tos que le permitían soportar los pruebas mógicos. Poro el comino se le debo un ¡orrillo con aguo, se 

omortojobo ol difunto en cuclillos, lióndolo fuertemente con montos y papeles. Otros papeles le 

servían para atravesar por las sierros que se juntan, o poro posar por donde estaba uno gran cule· 
bro, o donde estaba lo lagartijo verde llamado Xochilónol, los nueve póromos, Chicunol•tlohuoco y 

los nueve collados, y quemaban los atavíos que había usado el difunto durante su vida, poro que no 

tuviera fria ol cruzar por donde el viento soplo ton cortante como navajo. y le ponían en lo boca uno 

cuento de jode, poro que le sirviera de corazón y quizó poro dejarlo en prendo en el séptimo Infier

no, donde los fieros devoran los corazones de los hombres. Por último le daban ciertos objetos 

valiosos, poro que los entregara o Mictlontecuhtli o o Mictecocíhuotl cuando llegara ol fin de su jor

nada. Guemobon el bulto del muerto, guordobon los cenizos y lo piedra de jode en uno urna, que 

enterraban en uno de los aposentos de lo coso, y les hacían ofrendas o los ochenta días. y codo o~o. 
hoste los cuatro que duraba el viaje o ultratumba, y después yo no lo hadan mós. 

Muchos son los dioses y los diosos que poblaban los varios regiones del Infierno me•ico. los 

mós Importantes son Mictlontecuhtli y Mictecocihuotl, 'el Se~or y lo Se~oro del infierno', que parece 

que habitan el noveno o mós profundo de los lugares subterróneos, el Chicnouhmictlon; pero hoy otros 

dioses de los muertos que se nos presentan siempre por parejos, de dios y dioso, y que parece tenían 

Imperio en los otros Infiernos, menos profundos que aquel en el que se~oreobon los primeros." " 

20 21 Fernóndez. Adela. 'D1cc1orw;mo ritual da los \'OCIJ5 Nohucu'. Panorama. M6iuco, 1002, p. 70. 
22 Coso, Allon&0. Op. cil, p. 82 y 83 • 



2.2. México D.F "capital del quinto infierno" 

o ebo10 del primer cuadro, de lo gran explanado, del zócalo de lo ciudad de México, se 
encuentro lo que fue lo capital indígena de Tenochtitlon, arrasado, destruido y sepultado en el 

nombre del poderío espoi\ol y el cristianismo. 

los aztecas fundaron o su vez su ciudad sobre aguo, lo que bojobo de los montoi\os circun

dantes y se acumulaba en el fondo, formando uno extenso reglón lacustre, es decir, hasta donde 

•ubsi•tió, uno cuenco, lo gran Cuenco de México. No un valle, como loo espoi\oles o su llegado 

in•i•tieron erróneamente en llamarlo osl. 

Eren •eis los lago• que irrigaban al hermoso lugar, rodeado de montanos, booques, islas, pan
tanos y floresta>: Zumpongo, Xoltacon, Son Cristóbal, Tetzcoco, Xochimilco y Choice. 

la superficie total de esta región era de 8 000 kilómetros cuadrados, dividido en reglones mon
toi\o•as y planos. la• partes cubiertas por agua eran de aproximadamente 42 000 hectóreas. E•to 

proporción líquido de lo Cuenco brindaba un extraordinario equilibrio ecológico, el cual le otorgaba 

al lugar una belleza admirable, que lo hizo ser descrita como "la región mós transparente del aire·. 

Pfano de Tenoch111lon en la eck16n lorino de lo segundo ca1tu do Comb (Nurenblrt'g). 21 



Desde el nacimiento de esto gran ciudad , los aztecas contribuyeron al irremediable ago

tamiento de lo Cuenco, pues el ensanchamiento urbano, o base de zonas anfibios llamados chinom
pos ampliaban codo vez mós el óreo desplazando los aguas lacustres, sin planear con oportunidad 

obras que libraron o su ciudad de enormes Inundaciones al trotar lo laguna de volver o su cauce 

original. 

Con el fin de estor o salvo de los inundaciones, construyeron un gran dique, el cual requirió de 

enormes cantidades de troncos de órboles, iniciando uno deforestación que empezaba o deJor ver 

lo tierra desnudo de los montes circundantes. 

Lo llegado de los esponoles y su posterior esioblecimiento en lo Cuenco o partir de 1524 

acentuó el desequilibrio ecológico, pues utilizaban lo tierra poro cultivo y lo modero de los bosques 

poro lo construcción de sus edificios y lo fabricación de sus muebles. lo deforestación modificó el ré

gimen de lluvias y propició lo paulatino desecación de los lagos. 

Atemorizado por las terribles inundaciones y sin considerar lo población de aquel entonces el 

corócter lacustre de lo Cuenco, el cual le daba un clima ideal y fertilidad o lo tierra, inicio uno enorme 

obro que tardaría muchos anos en ser concluido: el Desagüe de México, que sacaría de lo ciudad 

los aguas peligrosos y de poso los montos freóticos que daban elasticidad y vida al subsuelo, in~ 

ciando así un drama que culminaría siglos mós tarde con el empobrecimiento de lo tierra, el ago

tamiento de aguo poro consumo de lo población, el hundimiento y contracción del subsuelo y el con

secuente desequilibrio ecológico. 

A esto se sumó lo falto total de organización de su población. Yo por rozones políticos, yo por 

rozones económicos, siempre del lodo de los poderosos y de una insesante corrupción del sistema, 

se ha concentrado en esto ciudad el mayor número de habitantes. llegando o ser en nuestros días lo 

ciudad mós poblado del planeta con aproximadamente 25 millones de habitantes, cifro espelusnante 

desde cualquier punto de visto. desde cualquier óngulo de sus infinitos calamidades: contaminación 

de lo atmósfera sin precedentes, agotamiento del aguo, desastres naturales con sus enormes conse

cuencias, corrupción, violencia , miseria, tristeza. 

22 



2.3 Consideraciones en torno al tema. 

A 
qui, bien podrion encontrar cabido los polobros expresados por José Emilio Pocheco, con moti

vo del V Encuentro de Mexiconisros en el Museo Fronz Moyer. el 10 de octubre de 1995, 

donde describe de monero contundente lo reolidod de lo ciudad de México: "El neoliberoli$-

• mo ho probado ser uno recelo infalible poro llenor de miseria y violencia los calles y de odio 

los relaciones humanos. SI Los Angeles es, como se dice, lo capital del Tercer Mundo, aqué es 

México~ México debe ser oigo os( como lo capital del quinlo Infiernoº. "Ante nuesrros ojos cinco mil 

ellos de historio eslón terminando y no sabemos qué clase de posibilidad hobiloremos después. si 

sobrevivimos. porque México es uno ciudad poslopocoliplicoº. 

Poro concluir lo plótico cito lo frase final de Los ciudades invisibles de licio Colvino: "El infier

no de los vivos no es oigo que seró, hoy uno. es aquel que exisre y yo esló oqul, el Infierno que habita

mos todos los dios y que formamos con nuesrro convivencia", es afirmó Pachaco, "uno definición pero 

también un estimulo para resistir y paro continuar". 73 

2.4 Consideraciones en torno a la propuesta grófica. 

{ 
• ... en su obra, codo gesto es una conquislo, una salvo-.: ~n . ... " ~"' 

o figuro humano es, en mi lrobajo plóslico. fo representación de un esrodo corporal y espiritual 

del ser y su entorno. 

No existe uno preocupación por definir el espacio, ni por representar elementos simbólicos que 

lo relacionen con su entorno físico o espiritual. Mós bien el espacio es siempre uno consecuencia de 

lo naturaleza corporal y animice del personaje. 

23 Pocheico, Joi' Em1/10. Pttród1co 'to jomodo', 11 da oclubte, IQQ5, p. JO. •tt&:. CuJ1u10. 2 
2• Ta10Cena, Be"º· frcg. del te.l!IO de ptese"IDC•ón de la er.poiici6n 'los Pcruom•eroos do la Oe1Jus16n'. de Morio~elo Mendiola 3 
Goflodn. 



24 los Augu1101. 1004 
01bv10. SO 11 35 cm 

Mazono1el Ulq. Jesús Morb IQQS 01bu¡o. 100 11 130 cm. 



Esto representación de lo figuro humano contiene elementos y corocterislicos grólicos e lnler· 

prelotlvos que le otorgan o lo imagen uno condición violento y triste. Sus porticuloridodes gróficos, 

{lineas enérgicos, citos contrastes y líneos reiferolivos que generan ritmos), tienen lo intensión de me· 

nlfestor, mós que uno representación de lo figuro, uno expresión, un sentimiento. 

Del 1nú11I dol0t. 1QQ5 
X.logroflo. 122 .11 80 cm 

Oscuro cpelllo JQQS 
D•b\JID 00 11 65 cm. 

El reciente contoclo con los sistemas de cómputo poro animación, enriquece un Interés que me 

ha ocupado yo con anterioridad, como es lo interp1etoción de movimiento en los figuras de ?C 
dibujos y grabados. yo seo por medio de pregnancios o de trazos rítmicos y vlolenlos. 1:, 'ti 



lo adrnnoblo farsa d 0 su nalVrclcza IQQ . S. x.ragralío. 80" 1:n crn. 
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3. UHA AHIMACIOH COMO PROPUESY'A 
DE EDICIOH AlT'ERHAT'IVA Efl 
ART'ES VISUALES. 

O 
entro del voriodo registro de sub-óreos que Kortofel y Morin consideran en el texto Ediciones 
De y En Artes Visuales, lo Formol y lo Alternativo como ediciones de Arles Visuoles 

~ citan, odemós de los libros de ortisto (los tradicionales. los carpelos, los cotólogos de obro, 

ele,) los videos, oudoovisuoles y sistemas inlerdisciplinoros, yo seo de documentación de 

ensayo, fueran ollernativos, marginales o tradicionales" :u 

Por airo lodo, en el mismo texto, los autores al mencionar, utilizóndolo como un ejemplo de 

oigo similor en cuanto al procedimiento de edición de un libro, que "se edito uno película cuando se 

llene todo el material filmado" ... no desearlo, ni se alejo de lo posibilidad de considerar o lo edición 

de uno animación uno edición en artes visuales. 

Considerando asimismo que, "un artista o un productor en el óreo de lo visual que solo o con 

un equipo de trabajo, yo seo humano y/o mecónico, efectúo lo producción de uno obro múltiple (o 

copiado) mediante uno sistematización de sus acciones. se le puede consideror yo, y por primero vez: 

una edición en orles visuales ... 27 

Estimando esto posibilidod, lo propuesto posaría de ser lo de uno edición cuyo resultado serio 

un libro de artista como un objeto, o lo propuesto de edición de uno animación, cuyo resultado serio 

un cqrlqmgtm¡e con durgc!óo de 10 mjnutos aprgxjmadomente yo sea en un formato profesional, 

semiprofesionol o casero, lo cual requiere, al igual que en un libro, df! un tema, uno secuencia y de 

un empalme o edición de cierto número de póginas o imógenes. 

Este proyecto contemplo lo posibilidad de lograr uno edición de imagen grófico o porti1 de lo 

tollo de fo modero, que implique el uso de herramientas mecónicos y electrónicos, con el objetivo de 

recrear, o partir de instrumentos ohernotivos, como uno computadora y una cámaro fotogrófico, una 

Interacción entre los posibilidades de eslos y lo fuerzo y coróctar de lo imagen grófico de lo xilografía. 

25 Korlolel, G. Motín, M. Op. c11, p. 17. 
26 lbld, p. 34. 
27 lbld, p. 56. 21 



3.1 Antecedentes de la animación. 

M ucho onte5 de concebir lo comunicoción escrito como una estructura constituído por ele-

mentos gróficos que sinlelizon ideos y que conformen en sí lo escrituro, el hombre repre

senlobo yo ideos cloros y conceptos complejos de su mundo por medio de dibujos y pin

turas. 

lo gran creolivldod, motivado por lo necesidad de subsistir. llevaron ol hombre de los cavernas 

o representar extraordinarios imógenes los cuales tenían fuertes connotar.Iones móglcos. 

lo cueva de loscoux contiene un fontóslico repertorio de imógenes que sugieren un verdadero 

zoológico viviente. Hoy en ello uno infinidad de animales cuyos cuerpos, con sus polos extendidos y 

sus cabezos inclinados, expresan el esfuerzo físico del movimiento. 

28 

B•)Onre" de los Cuevas de Las.col)ll, lioc.a 12 CXX> o C Do1dl'.)l'lo. ítonc.o 

Un ejemplo sobresaliente de esto necesidad expresivo es lo pinluro de un ¡abolí con ocho 

poros, en uno caverna de lo Espo~o seplenlrionol, cuyo represenroción nos hablo de oigo 



mós que lo simple configuración del animal. Esro persono represenló oqul, sin dudo, con gron lmogl· 
noción y •ensibilidod el movimienlo y lo velocidad del joball, intentando, quizó, sugerir lo vido olro· 

pondo el movimiento. 

Son muchos los ejemplos en que, en las dislinlos manifestaciones culturales de pueblos del 

mundo de lo antigüedad manifiestan sus intenros por representar o interpretar el movimiento. 

En Egipto existe uno pintura mural que dolo del o~o 2000 o. J. C. que represento o dos 

luchadores en combate en sucesivas posiciones. 

los griegos pintaban en diversos objelos de u so coridiono, como vasos, vasijas y pioles este 

mismo tipo de escenas sucesivos. En Japón se convirtió en una tradición sumamente aprecia

do lo elaboración de rollos que se desplegaban y que contenían una gran cantidad de dibu· 

¡as que se leion secuenciolmenre. 29 



De Igual modo podríamos considerar o lo escrituro ¡eroglifico de los antiguos códices mexlcos, 

que en lengua nóhuotl, o través de dibujos y figuras, sobre largos tiros de papel amate, y que se leían 

también de manero secuencial, realizaban verdaderos narraciones que describían sus costumbres, sus 

creencias religiosas, sus conceptos cienri'ficos y su hisJoria. 

Cód1cu m&111CD 
que teprue10 a lo' 
d•roge,,Tel dol pueblo. 

A lo largo de lo historio fue poro muchos artistas, pintores, dibujantes e ilustradores, uno preo

cupación lo posibilidad de representar el movimiento, coso que limitadamente lograban o través de 

sucesivos lmógenes, que de algún modo no ero ton distinto de lo formo en que sus antecesores lo 
habían propuesto yo, de modo que no es, sino hasta la aparición y desarrollo del cine cuando las 

espectolivos de dar movimiento o los dibujos se convierten en posibilidades reales y verdaderamente 

Interesantes. 

El primer dibujante que concretó esto ideo fue el francés Emile Cohl en 1908, con su película 

Fantasma9oría, cuya realización requirió de un valumen de dos mil dibu1os poro uno duración total 
de dos minutos. 

30 
Em1le con1. creadOI 

de los películas 
animodas en 1004. 



El mismo o~o el corlcoturisto Winsor McCoy llevó o lo pontollo y ol movimiento o su fomoso 

personaje de vlneto El Pequello Nemo. 

En los o~os siguientes, dado el gron entusiasmo del público, se desarrolló con gron ouge en lo 

cludod de Nuevo York uno serie de peque~os empresas, que empezobon yo o constituir todo una 

futura industria de la animación. 

"Primeramente, los vi~elistos de la pantalla dibujaban laboriosamente los figuras y los fondos 

paro cada uno de los mil dibujos necesarios poro un cortometraje animado. Después, J. R. Broy y Eorl 

Hund idearon un sistema mediante el cual los personajes podían ser dibujados sobre el papel del 

celuloide y luego fotografiados centro un fondo único". " 

Es en 1923 cuando Wolt Disney llego o Hollywood y monto el primer estudio de dibujos oni· 

mados , cuya primera producción es la serle litulodo Alicio en Cortolondio, "que ponía en escena 

una heroína vlvienre en medio de dibujos onimodos·.19 

"En 1928 produjo el primer dibujo sonoro, donde aparecía un nuevo personaje, el Rotoncito. 

Este suceso se~oló el comienzo del período óureo de la animación". '° 

~j 

1---.-li~ 
21 Abtam1, l.E. 'Moravilku de loa d1buios on11nodo1'. Ga•Ml. Valaricio. 1070, p. 8. 
291bid.m. 
301bidem. 

1 
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3.2. La faceta técnica y la artística en animación. 

R epresenlo, sin lugar o dudas, uno de los logros 1moginolivos mós lnteresonles de lo humanidad 

lo creación de vitalidad por medio de los orles visuales. 

Esto vilolidod olorgodo o lo imagen es uno renuncio o lo independencia de lo Imagen único 

poro dor poso o lo constitución de codo uno de ellos como elemenlos de un todo, como uno cosca

da de imógenes que dan lugar o uno imagen continua, la cual tiene, como porte esencial de su formo 

ortistlca, un comienzo y un Final. Su composición es móvil, yo que no sólo manejo uno altura, anchura 

y efectos de profundidad, sino que debe contener también un movimiento sincronizado. 

Técnicamente existen hoy en dio, como han existido en cada momento de la historio de la onl

moclón, desorrollondo esta sus propios medios y leyes, múltiples cominos poro lograr efectos que 

establecen una relación estrecho con la realidad, como si se intentase reproducir el movimiento real 

de lo naturaleza, sin considerar, aparentemente, que ésta posibilidad existe yo y desde siempre en un 

film normal. 

los soluciones dibujíslicos de uno animación deben tener. en el mejor de los cosos, gran líber· 

tod de trozo, expresión y originalidad yo que lo animación constituye una expresión artístico en si 

mismo, es decir, que los cualidades plóslicos de uno animación empiezan donde los posibilidades 

cinemalagróficas de uno película normal terminan. 

Un claro ejemplo de inlerés de lo lacero ollistico sobre lo 1écnica lo conslilu~·e nodo menos que 

el francés, pionero de lo animación, yo antes mencionado Ernile Cohl, "quien dibujaba figuras 

esquemólicos en negro sobre pope! blanco y los folografiobo. En lo pontollo proyecrobo el negativo 

y osl obtenio Figuras blancos que se movían sobre un fondo negro. En esle coso, podría decirse que 

Cohl esrobo menos Interesado por ef desarrollo de lo técnico que por moslror el encanto que Inspira

ban sus sencillos trozos lineales. Incluso en esle eslodio ton primitivo, el énfasis ero mós orlíslico que 

técnico." 3
'. 

32 31 Holas, John. Morwe, iogur. f6c,,oe<n de an.moc1órl' Omega. Soteelal'\O, 1980, p. 28. 



Lo contraparte lo constituía el también yo antes mencionado Wlnsor McCoy, quien dirigió su 

Interés hacia otro dirección, yo que el desarrollo de lo técnico por esos o~os (1909), ero acelerado 

y muy competitivo de manero que esto lo estimulaba o crear con mayor rapidez y eficacia animo· 

cienes, anteponiendo el interés de una respuesto rópldo o un público óvido y apasionado, al valor 

artístico de la animación por si misma. 

Sin embargo, lo mismo técnico y sus posibilidades de imagen o sonido, al ser un medio expre

sivo ilimitado originan un gran entusiasmo en los artistas interesados en aspectos artísticos de la oni· 

moción, convirtiendo esto actividad creativo en uno incesante experimentación, como el mismo 

Normon Melaren lo define. 

Normon Melaren, de origen canadiense, es hoste choro el mejor creador de peliculos oni· 

modos abstractos y semiobstroctos. muchos de ellos realizados sin cómoro y con sonido sintético, dibu

jados y coloreados o mono sobre lo lira de celuloide y sin divisiones en cuadros, lo cual da como 

resultada uno imagen fluido y estrechamente relacionado can lo músico. 

Hoy en dio los películas de animación no son orientados exclusivamente a los ni~os como lo 

fue en un principio. En la último década han aparecido uno gran cantidad de novedades en cuanto 

o técnicos de animación y gracias o esta el horizonte de ternos que abordo esto disciplino se ha 

omplioda considerablemente. 

lo moyorlo de estos trabajos, los cuales contienen argumentos. ideos y preceptos filosóficos. 

que Implican necesariamente una penetración inlelectual y que constituyen una base de concienli· 

zoclón mundial, proceden de Europa, Estadas Unidos y Japón. 

Unos de los mós sobresalientes ejemplos son los animaciones yugoslavos The Wall, The 
Tamer af Wild Horses y Diory, los checos Hand y Desertar, los ingleses Autonamia 2000 y 

The Question, el japonés Egg. y el rumano Hamo Sapiens. el húngaro Duel y los americanos 

Starsy Man. 

México cuento con uno producción limitado en este campo, sin embargo, dignas son de men

cionarse los producciones, que resultan de gran interés y excelenle realización como son: El Héroe 

y Mala hierba, edición de dibujos animados de Carlos Carrero, 11991 y 1993), Los Animale$, oni· 

moción digital o partir de dibujos, de Poul leduc 11995) y Planeta Siqueiros, animación hecho con 

computadora a base de tomos directas de murales del pintor, producida por IMCINE, bojo la direc· 

ción de José Ramón Mikelajóuregui, ( 1995). entre otros. 
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3.3 La talla en madera como recurso grófico en la presente propuesta 
de animación. 

l 
a tradición del grabado en México es ton anliguo como su cultura misma, se podría decir que se 

trato de uno de las mós enligues en el mundo. La elaboración de sellos de barro cocido poro 

eslampar lmógenes estaba ampliamente difundido en el México antiguo. Sin embargo, la Impar· 

tanela del grabado mexicano en el panorama mundial conlemporóneo se debe fundamenlalmenle 

a la presencia de enormes personalidades de principios de este siglo que surgen a raíz de evenlos que 

conmueven la vida nocional con lo Revolución de 1910 y con José Guadalupe Posada o la cabezo. 

El México postrevolucionario escribe uno pógino oporle en la hlsloria del grabado en modero. 

La revolución, con sus transformaciones polílicos, económicos y sociales, "se traducen en el lerreno del 

espíritu y del orle en una nuevo orientación". " De eslo formo el arte adquiere, a porlir de entonces 

un senlido popular, un orle que se dirija o los multitudes. Mientras "el grabado en modera de Gauguin 

y Munch arranco de uno renovación de oficio; el mexicano de los contenidos." 

"El grabado -dice Luis Cordozo y Arogón, en Pinluro mexicano contemporóneo· se presto mejor 

para lo lorea inmediato rópido, poro el comenlorio, el aloque, el elogio, lo crílico, lo burlo. Sirve, o la 

vez, poro lo inlerprelación épico y grandioso de los acontecimienlos. Se presto, con función natural, 

o ser Ilustración, por su elocuencia, hosla tronslormor el texlo en comenlorlo del grabado, o servirse 

-texto y grabado- armónico y ef1cozmen1e"." 

Lo grólico de José Guadalupe Posado resuho exlroordinorio y monumental porque comprendió 

esto yo que "no hincho el episodio, no le confiere dimenciones que sólo darían lugar o uno falso 

monumenlolidod. Sus observaciones, osombrosomenle perspicaces, reveladoras de uno emoción 

prístino y vigoroso, los fijo en lo eslampa, que le permile fustigar las condiciones imperonles, exhibir 

las miserias sociales, luchar contra lo injusticia".3 ,, 

"Lo originalidad orlísllco del nuevo grabado en modero mexicano se debe o tres factores: 

1) a lo Revolución; 2) o uno tradición, jomós inlerrumpido desde el siglo XVI, en que lo eslompo se 

hizo lnslrumenlo de lo educación del pueblo; 3) al fenómeno José Guadalupe Posado, espírilu 

creador, que supo desarrollar en hojas gróficos de lamoño modeslo un eslilo Ion personal o lo vez 

que sobrepersonol, que pudo volverse, en el México poslrevolucionori9. base de lodo producción 

orlíslico, no sólo de los orles gróficos, sino lombién de los murales".» 
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joié Gl.O;ldolvpe Pos.ad<J. C-..olavelCJ Zooo~\to 

los técnicos mós utilizados por los grabadores de ese entonces ero lo •ilogrofio, que conslote 

en lo rollo de lo modero hoste devastar el campo dejando en relieve los lineas que hon de entintarse 

y posteriormente imprimirse. 

A lo largo del desarrollo de lo animación hon surgido infinidad de técnicos de filmación y 

edición, dependiendo muchos veces de lo temóticos y los objetivos. 

También los soluciones dibujisticas hon combiodo, dependiendo o su vez de lo temótico y de 

los objetivos de lo animación, pues ésta puede ser de tipo comercial, de difusión o orlistico 

El dibujo se ha conservado como el medio de animación mos utilizado. Sin embargo en los 

últimos ollas se ho e•perimentodo con otros recursos, me refiere) principalmente en cuanto al objeto 

filmado. Uno animación yo no es necesariamente de dibujos animados, puede ser de objetos anima

dos, mullecos o materiales distintos, como pfost1lino, borro, tela, etcétera, lo cual, en el resultado fo 

hoce tener una disposición distinto con respecto al espacio, pues en este coso hoy volumen, es decir, 

tercero dimensión; altura, ancho y profundidad. 
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En mi experiencia personal, es frecuente que en el desarrollo de uno xilogrofio, me sorprenda 

y me regocije con ciertos momentos o etapas de su elaboración. Puede suceder con el dibujo-boce

to que se traza en lo modero, o con los primeros golpes de los gubias, o simplemente la tollo de la 

plancho como objeto terminado. 

A esto se debe el interés en este proyecto de grabar la tolla y no la impresión, es decir, regis

trar el valumen del relieve de lo talla con la fuerza de la imagen grófico de la xilografía. 
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3.3.1 Aspedos realiz:ativos 

n base y gracias a una relación estrecha de trabajo con Ester Gulzar Mares, y o su contacto 

can sistemas ovanzodos de computación poro animación, surge la idea de hacer uno oni

moción. Con su apoyo técnico se editaró el moteriol y se tratorón algunos imógenes con efec· 

tas especiales o través de estos slstémas de animación, edición y retoque. 

Esto cerconio o lo nueva tecnología enriquece un Interés que me ho ocupado yo con anterio

ridad o este contado con los móquinos. que es lo interpretación de movimiento en los figuras de dibujos 

y grabados, yo seo por medio de pregnoncios o de trozos rílmicos y violentos. 

Esto propuesto planteó la realización de una animación a partir de la grabación direc
ta de la talla en madera. Se realizaron un número aproximado de 200 tallaa yo que fueron las 

requeridas para cubrir el tiempo de duración. En el transcurso del desarrollo del proyecta fueran cam
biando tanto el número de planchas como el tiempo de duración que estuvo planeado en un principio, 

ya que existen ciclos y escenas que se prolongan o repiten dentro de la composición final de la edición. 

EMo repetición o prolongación en tiempo de cierlas imógenes, no solo estó en función del ritmo 

de lo edición, sino de la necesidad de mostrar algunas imógenes claves con mayor detenimiento. 

El formato de las planchas, (triplay de Ceiba de ó"), seró de 11.5 x 15 cm., formato funda

mentado en lo proporción de 3 a 4 de las poniollas de televisión, con la idea de que la imagen abar

que lo superficie total del monitor. Este formato pequeí'lo se debe a necesidades de tipo técnico, asr 

como a volumen de trobo¡o, pero también considero que lo resolución grófico en un formato pequeí'lo 

se presto a una espontaneidad y expresividad distintas o cuando se trato de formatos de mayor 

tamoí'la. Esta espontaneidad y expresividad me interesan yo que el carócter grófico que quiero obte

ner poro la resolución de esta animación es burdo, fuerte en expresividad, de trozo libre y alto 

contraste, favorecida esto intención con lo brillantez de la luz propio de lo proyección en pantalla, 

tomando en cuenta que odemós lo imagen original (la de lo plancho) se ampliaró, dependiendo del 

monitor en un 300 por ciento aproximadamente. 
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Para mantener el regl•tra de la• tabla• y generar el movimiento del dibuja, utilicé una me•a de 

luz y de papele• tranolúcida•, (papel mantequilla). 

Normalmente el procedimiento bósica paro la realización de uno animación •e de•orrolla o 

partir de un •toryboard, que e• la diogromoción •intetizodo en dibujos •encillo• de lo e•tructuro de lo 

animación, como é•te o •u vez de un guión. 

En el proce•o de e•te proyecto observé que me resultaba mucho mó• libre trabajar •in un 

•toryboord, debido en gran medido al corócter de lo imagen de lo tollo en madero, que e• variable 

de plancho en plancho, (dibujo de lo beta, coloración y con•istencio de lo modero, osi corno o los 

di>tlnto• momento• per•onole•I. de manero que lo •ecuencio •e fue generando •obre lo marcho y con 

base, únicamente en el guión. 

E>te proyecto propone uno edición de imagen grófico, que implique el u>a de herromientos 

mecónlco• y electrónica>, que no son loo u•uoles poro la impre•ión y regi•tro de imagen de grabado• 

en modera, con el objetivo de recrear, a partir de instrumentos alternativos, como uno cómoro de 

video y uno computadora uno interacción entre los posibilidad e• de e•to• y lo fuerzo y el corócter de 

lo Imagen grófico de lo xilografía. 

38 De la serie 
Mctlo",O.F. 



3.4 Mictlan, D.F. Guión. 

os ples de un personaje del posado, hobilante de Tenochtitlan (con sandalias), caminan con 

tranquilidad, de perfil de Izquierda o derecho en C/ose Up. l 
De manero Inesperado aparece uno serpiente detrós de su ple derecho, se levanto o la altura 

del empeine y muerde, encojóndole sus dos colmillos. 

Hoy un rópido recorrido hacia arriba, por lo pierna, el torso, el pecho, lo coro, con uno expre-

slón de gran dolor, para terminar en lo imagen de uno de los ojos, que miro al cielo Implorante. El ojo 

se amplifica aun mas hasta que de lo gran pupila y porte del Iris, que cubren la totalidad del cuadro. 

En disolvencia aparece porte del cuerpo nuevamenle y en un alejamienlo el cuerpo va cayendo hasta 

terminar en uno figura pequel\a totalmente derribada como una mancho. 

El horizonte estó conformado por algunos montol\as y pirómides. Este paisaje se va transfor· 

mando por medio de uno pregnancio en un por de monos en Close Up que se mueven sobre un 

rostro. los manos van creciendo y tronsformóndose, a partir de su configuración en un perro muerto, 

el cual es depositado ¡unto al cadóver por unos manos que aparecen por lo porte inferior del cuudro. 

En un cambio de esceno el persono¡e monlo al perro que nodo desesperadomenle por un rlo 

violento, que se va lransformondo en uno multitud. lo multitud avanzo hacia el frente. los personajes 

se van acercando y transformando en edificios, hoslo aparecer sólo uno de ellos por lo parle supe

rior (lo cabeza) en formo de azalea en donde flolan de largos mósliles cuerpos de hombres como 

banderas. 

A la escena la invade uno olmósfero de bruma e inmedialamente el edificio empiezo a de· 

rrumbarse hasta quedar un horizonte de escombros. Detrós del horizonte va emergiendo lo figuro de 

un hambre, como si saliera de los escombros, escondiéndose y asustado. Conforme se va levantan

do, en un Zoom Out, el cuerpo del hombre va comblondo, sus monos y pies crecen. Uno vez que se 

ha incorporado, vuelve o inclinarse hacia los escombros, como si buscara algo, se levanto en una 

secuencio rópido, en Zoom In y aparece, codo vez mós cerco el rostro del personaje que se ha trans

formado en una fiero, volteando de perfil o lres cuartas. Con sus fauces ho arrancado un corozón, al 

cual, al enco¡orle los dientes hoce salpicar de sangre en multiples gotos, !desaparece el persono¡e), 

que von cayendo en formo de lluvia sobre el poisa¡e en horizonle de la ciudad. Final. 

ESTA 

~""ª 
T.ESJS 

DE LA 
NI DfBt 
BIBLJOTECI. 
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E• lmporlonte aclarar que el •entido que se prelende dor o lo edición de lo animación no llene 
necesoriomenle un corócler norrotivo, yo que el orden de los secuencias y de los imógenes puede 

modificarse o repeti,.e y oheror osl lo estructuro original del guión. 

3.5 Edición. 

r 1 procedimienlo de edición se realizó o través del registro de codo plancho, es decir, cuadro 

t/"' por cuadro con uno cómoro de color, cuyo senol se traduce o digital, pasando por el 

.. Koleido•copio, que es uno herramienta poderoso de calidad digirol, hacia los si•temos Paint 
box y/o Venice, que son como estudios o cojos de pinluro con capacidad poro editor, con 

los cuales es posible manipular lo imagen. 

Estos slstemos de animación, proporcionan uno infinidad de posibilidode• vi•uoles, codo uno 

con •us corocteristicos y sus recursos. Efectos y tratamiento• como disolvenclos, oltocontro•te, bri
llantez, opacidad, color, texturas, fragmentaciones, rotaciones, elcélero 

Como ejemplo de lo urilizoción de estos recursos poro e•to propuesto, es el del retoque de 

color, o trové• del Venice, con el objetivo de unificar el conjunto de los tomos de lo• planchas, debido 
o lo variabilidad pigmentario y tono¡ de lo modero, que iba de amorillo• •umomente daros o tonos 

froncomenle rojizo• y oscuros. 

Después se editó con ayudo de un disco de olmocenomiento de imógenes, llamado Abekas 
poro pasar lo edición final a un formato casero, en este coso o un VHS. 

Desde luego que ef objelivo de este proyecto no fue el de, con pretexlo de lo imagen, hacer 

un muestrario de radas y codo uno de lo• pc•ibilidode• de e•tos sistemas. De lo que •i se trató, en 
todo coso, fue de experimentar, ver y seleccionar lo mós adecuado al corócter de lo imagen y del 

guión. 

40 



COHClUSIOH[S 

1 libro desde sus mós remotos orígenes, ha sida el prlnclpol olmocén de memoria de lo 

humonidod, testimonio y espeja de las civilizaciones a trovés de su evolución, 1egistrondo y 
transformando la culturo y el destino de los pueblos. 

El proceso de evolución del libro ha aportado infinidad de aspectos útiles poro la humanidad, 

pero es qulzó, la democratización de lo imagen y la información una de sus mós sobresalientes méritas. 

El libro que un orlisla edito, es decir, un libro de orlisto, según el plantemiento de las futurlstas, 

surge de la necesidad de transformar un concepto, de reinlerprelor la estructuro convencional del libro, 

en función de necesidades prócticas y creativos, determinadas por circunstancias politices y económicas. 

Aun cuando el libro es un ontecedente directo de las computadoras, pareciera que éstas tien

den a desplazarlo coda vez mós, pues sus posibilidades de cobertura, memoria en información y su 

carócter Interactivo, como en el coso, del CD ROM o el Internet, las hacen sumamenle atractivos y 

ventajosas. 

los objelivos de este proyecto se alconzoron en la medidci en que, el mismo contempló lo posi

bilidod de logror una edición de imogen grólica, o partir de e instrumentos trodiclonales para el 

grobado en madero, como las gubios y de herramientas ahernalivos, como una cómara fatagrófica y 

una computadora, para recrear una interacción entre las posibilidades de éstas y la fuerza y el coróc

ter de lo imagen grófica de la xilografía. 

Durante el desarrollo de este trabajo pude constatar la importancia, na del resultada, como de 

la experiencia de llevarlo a cabo. Su desarrollo implicó un cueslionomiento conslonte, en relación a 
los temas que se trotan, pero fundamentalmente en cuonlo a lo propuesto grófico. 

Realizar un proyecto, el cual implicó lrobo¡or sobre un lema, sobre liernpos, formatos y obje

tivos distintos o los que he trabajado normalmente, me dio lo posibilidad de ver mi imagen de un modo 

distinto también. 

lo xilografía. la muerte en la cosmovisión de los mexicas, la ciudad de México, las ediciones 

alternativas y los nuevas medias, fueran tan solo pretextos que motivaron y dieron pie a lo 41 



e•perlmentoclón y desarrollo de esto propuesto, cuyo esencia, a fin de cuentos es lo Imagen; lo ima

gen como manifestación del espíritu, un espíritu conmovido por su tiempo. Un tiempo marcado por el 

devenir del fin del milenio y que vivimos, dio o dio, con particular lntencidod y dramatismo en los 

grandes ciudades, donde los sintamos de los moles que aquejan o lo humanidad se concentran y se 

magnifican. 

lo ciudad de Mé•lco, el D.F. con sus calles llenos de violencia, miseria, corrupción y tristeza, 

donde yo ha sucedido todo lo que se temía anos otrós y continúa empeorando, como •I e•peroromos 

todo• no•otro• caer un dio de•vanecido• de osfi•io ante lo Incontrolable contaminación, o de sed por 

lo impo•ibilidod de dotar de agua en los muy próximo• ano• o uno ciudad codo vez mó• •obre

poblodo, o bien acabar bojo los e•combros de un gran terremoto debido, en gran medido al dete· 

riere que ha sufrido el suelo de lo ciudad, así como o su ubicación en uno de los zonas sísmicos mós 

activos del mundo. 

Hoy en dio en esto ciudad, como si se lratose de un verdadero infierno, somos, quizó, nosotros, 

los habitantes de ahora, los olmos perdidos de aquellos seres que siglos otrós, temieron tonto como 

respetaron su inevitable viaje final o través del infromundo hacia el Mictlon, "el lugar de los muertas·. 

Es poro mí uno gran satisfacción sentir que el resultado primordial de esto tesis radique, princ;. 

polmente, en lo puerto que abre hacia un cueslionomiento y goce sinceros de mi quehacer plóstico, 

cualquiera que seo su manifestación, yo seo hacia lo grólico, el dibujo, lo pintura, la fotografío, el 

video, o bien hacia lo interacción de la que estos pueden ser objeto. 
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